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El 3 de julio de 2003 la UNESCO inscribía a los Conjuntos Monumentales 
Renacentistas de Úbeda y Baeza en la lista del Patrimonio Mundial, un reco-
nocimiento que tan solo atesoran quince ciudades españolas. ¿Por qué somos 
Patrimonio Mundial? ¿Cómo se fraguó la declaración? ¿Cuáles fueron las 
claves de aquel logro? ¿Cuál es el espacio urbano realmente declarado? ¿Qué 
significa ser Patrimonio Mundial? o ¿Cómo hemos cambiado los ubetenses 
y la ciudad en estos últimos veinte años? Estas preguntas y algunas más son 
respondidas en este libro, una iniciativa del Ayuntamiento de Úbeda para 
conmemorar el XX aniversario de tan importante efeméride.  Un trabajo de 
investigación magníficamente ilustrado, que desvela los Valores Universales 
Excepcionales de la Ciudad de los Cerros.  Unos valores fraguados a lo largo 
una dilatada historia que este trabajo descubre en un relato apasionante que 
comienza hace 5500 años en la ciudad más antigua de Europa occidental.  
Esta obra que conjuga erudición, divulgación y narrativa, pretende descubrir 
a aquella Úbeda que vivió el esplendor del Renacimiento, que contribuyó a la 
gloria de un Imperio pero que también padeció guerras, invasiones, epidemias 
y terribles periodos de escasez.  La Historia ha seguido escribiéndose durante 
las últimas décadas, a la vez que se ha preservado un impresionante legado 
histórico, artístico y arqueológico del que somos depositarios y sobre el cual 
tenemos la responsabilidad de proteger, valorar y conocer puesto que desde 
hace veinte años además de ser nuestro también pertenece a la Humanidad.
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divulgación como el Premio Interna-
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Coordinador y subdirector del Centro 
de Estudios del Renacimiento escribió 
y dirigió los documentales “Úbeda, 
una historia para la Humanidad” y 
“Úbeda, memoria de un siglo (1898-
1950)” donde por primera vez se abor-
daban periodos de la historia reciente 
de la ciudad como la Guerra Civil o 
la Posguerra.  Ha escrito artículos y 
ha impartido numerosas conferencias 
sobre la historia de Úbeda dirigiendo y 
coordinado el Congreso Nacional “La 
Primera Vuelta al Mundo y Francisco 
de los Cobos, secretario de un Imperio 
Universal y Ultramarino” celebrado en 
2022.  
Retrato de un aniversario.  Úbeda, 
Patrimonio Mundial, 20 años des-
pués, es su undécimo libro; una inicia-
tiva del Ayuntamiento de Úbeda para 
conmemorar el XX aniversario de la 
inscripción en la lista del Patrimonio 
Mundial.  Un trabajo de investigación 
ilustrado con fotografías de Alberto 
Román que aborda la fascinante his-
toria de la ciudad de Úbeda desde sus 
orígenes a la actualidad donde ade-
más relata el largo y difícil camino 
que supuso la consecución de tan alta 
distinción, sus consecuencias y signifi-
cado, así como los cambios producidos 
en la Ciudad de los Cerros durante los 
últimos veinte años.
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ÚBEDA, mayo 2023

“Solo se protege lo que se valora y solo se valora lo que se conoce”. Con este principio 
se gestó este libro que tiene en sus manos y que el Excelentísimo Ayuntamiento de 

Úbeda ha promovido, con la inestimable ayuda de la Diputación Provincial de Jaén, con 
motivo de la celebración del XX Aniversario de la declaración, el 3 de julio de 2003 por 
la UNESCO, de los Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza, como 
‘Patrimonio Mundial’. 

La edición de este libro, por contextualizar, forma parte de las numerosas actividades 
que se realizarán en el marco de la celebración de esta efeméride que, como a lo largo de 
este libro descubrirá, cambió el rumbo de esta ciudad hacia un nuevo horizonte, siempre 
conservando y haciendo gala de las raíces que la llevaron a obtener esta distinción que tan 
solo ostentan quince ciudades en nuestro país. 

La idea de la Alcaldía era regalar a la ciudad un libro en el que se recogiera la histo-
ria de Úbeda desde sus inicios, pasando por el momento de la declaración, hasta llegar a 
nuestros días. Una obra que tuviera un punto de investigación, pero que el público pudiera 
leerla de una manera amena y cercana, que el relato de la historia de esta bella ciudad le 
enganchara desde el primer capítulo hasta enamorarse con su final, o más bien con su 
“punto y seguido”, ya que aún nos queda mucho por escribir de esta ciudad de los Cerros. 

Así y considerando que la información administrativa es un instrumento funda-
mental para el ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos a la ciudadanía, este 
Ayuntamiento, en aras de la transparencia y con el afán de ampliar nuestros conocimientos 
sobre Úbeda, encargó la realización de este documento, que servirá como libro no solo de 
lectura, sino también de consulta, ya que todos los datos que se recogen en el mismo han 
sido rigurosamente contrastados por el autor. 

El trabajo que se quería elaborar estaba claro desde hace tiempo, como claro estuvo 
que esta encomienda queríamos que fuera realizada por un ubetense. Concretamente, la 
responsabilidad de dar forma a esta obra recayó en su autor, Vicente Ruiz García, Doctor 
en Historia por la Universidad de Murcia, Licenciado en Geografía e Historia y Graduado 
Social Diplomado por la Universidad de Granada, profesor del Instituto San Juan de la 

Saluda

Antonia Olivares Martínez 
Alcaldesa de Úbeda
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Cruz de Úbeda, del Centro asociado de la UNED y subdirector del Centro de Estudios 
del Renacimiento de Úbeda (CERU), a quien avalan numerosos premios de investigación 
y a quien quiero dar, expresamente, las gracias y felicitar por aceptar, desde su indepen-
dencia, este reto y por sus horas y horas de investigación y trabajo para que este sueño se 
haya materializado para que la ciudadanía pueda conocer mejor la historia de esta ciudad 
Patrimonio Mundial. 

Este libro que hoy tiene en sus manos y en el que está a punto de adentrase, puedo 
decir con orgullo que es una joya literaria, que quedará para la posteridad y que nos des-
cubrirá interesantes historias que desconocíamos, así como muchos detalles de nuestras 
raíces como sociedad. 

Solo me queda animarle a que comience la lectura y disfrute con cada uno de los 
capítulos que componen este libro de investigación, de consulta, pero, sobre todo, de esta 
maravillosa “novela real”. No quisiera olvidarme de agradecer a todas aquellas personas 
que han aportado su granito de arena para dar forma a esta idea, que por fin ve la luz y la 
ciudadanía puede disfrutar. Concluyo reiterando mi más sincero agradecimiento al autor 
de esta obra, Vicente Ruiz García, por poner su talento creativo y sus conocimientos al 
servicio de esta ciudad y sobre todo su corazón en este trabajo.
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El reconocimiento como Patrimonio Mundial por parte de la ciudad de Úbeda y de su 
hermana Baeza no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de un intenso trabajo 

por parte de administraciones, instituciones y expertos a lo largo de los años basado en el 
rigor, en la investigación y en la gestión diplomática. Este arduo y dilatado recorrido hasta 
la obtención de esa merecidísima declaración es el eje central del contenido de este libro 
que pretende mostrar al lector de forma didáctica qué es lo que ha propiciado que Úbeda 
ostente junto con Baeza esta distinción tan ansiada a nivel mundial.

En las más de 600 páginas de “Retrato de un aniversario”, se encuentra un porme-
norizado análisis no sólo de cómo se llevó a cabo este proceso y de las dificultades que se 
encontraron en este camino que alcanzó la meta con éxito, gracias a una importante suma 
de esfuerzos, sino también un breve pero intenso recorrido por la historia de la ciudad 
ubetense para mostrar que la consecución de esta declaración de Patrimonio Mundial es 
también resultado de su evolución a lo largo de los siglos tanto a nivel patrimonial como 
económico, cultural o demográfico y de cómo todo ello ha marcado la configuración de 
esta localidad desde su origen hasta el día de hoy.

En esta publicación editada por la Diputación Provincial de Jaén, este extenso tra-
bajo de documentación e investigación realizado por el historiador Vicente Ruiz abarca 
asimismo lo que ha significado para la ciudad ubetense este reconocimiento veinte años 
después de aquel 3 de julio de 2003 y cómo éste ha supuesto un salto cualitativo muy 
importante a nivel cultural, turístico, económico y social para esta ciudad y, por ende, para 
la provincia de Jaén.

Es cierto que Úbeda y Baeza contaban con las mimbres necesarias para que se deci-
diera emprender ese largo viaje hasta lograr una distinción que pusiera de manifiesto algo 
que cualquier persona puede apreciar prácticamente a simple vista, esto es, que estamos 
antes dos ciudades con valores excepcionales universales. Pero esta declaración ha permi-
tido algo mucho más importante, que esa universalidad no fuera apreciada únicamente 
por el ojo humano, sino que fuera certificada y reconocida a nivel mundial de cara a la 
protección y conservación de este patrimonio único con el que contamos en el paraíso 
interior jiennense.

20º aniversario Úbeda y Baeza

Francisco Reyes Martínez 
Presidente de la Diputación de Jaén



14 Vicente Ruiz García

Sin duda, la conmemoración de este vigésimo aniversario, de la que también es par-
tícipe la Diputación Provincial, contribuye a poner de relieve la repercusión y relevancia 
de este reconocimiento para estas dos ciudades, así como la gran transformación que ha 
experimentado Úbeda junto con Baeza tras aquel julio de 2003, lo que certifica la impor-
tancia de dar continuidad a la labor tanto pública como privada que se viene desarrollando 
para conseguir que el patrimonio excepcional de estos municipios siga brillando con luz 
propia y su valor universal sea cada vez más apreciado y conocido en todo el mundo.

I.  
Introducción



I.  
Introducción
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Afinales de la década de 1950 el escritor anglo-irlandés Percival Arland Ussher1 re-
corrió España en busca de aventura y de experiencias exóticas, de igual modo que 

lo habían hecho decenas de viajeros ilustrados y románticos procedentes de Europa y 
Norteamérica a lo largo de los últimos ciento cincuenta años. Filósofo, crítico literario 
y viajero infatigable, Ussher, que a sus casi sesenta años se consideraba un aprendiz de 
hispanista, había visitado las principales ciudades españolas: Madrid, Granada, Sevilla, 
Córdoba o Palma de Mallorca, ciudad ésta a donde se había desplazado expresamente en 
busca de Robert Graves. También Málaga donde había acudido con objeto de entrevistarse 
con Gerald Brenan con quien, al parecer, tuvo un decepcionante encuentro. De regreso de 
Málaga a Madrid tomó un tren y decidió hacer escala en la Estación de Linares-Baeza 
con la intención de acercarse a las ciudades de Úbeda y Baeza de las que tenía noticias en 
relación a los esplendidos palacios renacentistas que atesoraban ambos municipios. Fue 
entonces cuando el irlandés eligió, de entre las dos localidades, visitar Úbeda para darse 
un capricho y hospedarse en el Parador de Turismo pues estaba cansado de pernoctar en 
incómodas pensiones y hoteles de baja estofa. De este modo, Ussher, tomó el tranvía de 
la Loma que conectaba la estación de ferrocarril con Úbeda y que pasaba por la Yedra. 
Fueron dos horas de interminable e incómodo recorrido las que padeció el irlandés a bordo 
del viejo tranvía, abarrotado de ancianos, mujeres con cestas y niños en brazos, más algún 
malhablado recluta. El trayecto lo hizo de pie, agarrado a los portaequipajes para no ser 
desplazado por los vaivenes de aquel artefacto saltarín cuya lentitud era tan desesperante 
que algunos viajeros se bajaron en la cuesta de La Yedra siguiendo este tramo andando. Por 
fin, el tranvía llegó a su destino: la estación que estaba junto al paseo de la Explanada donde 
los pasajeros se apearon y Ussher se dirigió entonces hacia el sur de la ciudad en busca de 
la plaza de Vázquez de Molina donde se encontraba el Parador de Turismo. Poco después, 

1 Filósofo y crítico de arte, especialista en gaélico, ensayista, traductor y erudito anglo-irlandés nació en 
Battersea, Londres en 1899 y estudió en la universidad de Cambridge durante algunos años. En 1926 pu-
blicó una traducción de The Midnight Court del poeta irlandés en lengua gaélica Brian Merriman. En 1949 
publicó The Face and Mind of Ireland y en 1952 Three Great Irishmen, un estudio comparativo entre Shaw, 
Yeats y Joyce. Autor de Spanish Mercy, Londres 1959, en esta obra recoge el viaje que el autor realizó por 
varias ciudades españolas entre las que se encuentra Úbeda.
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nuestro aprendiz de hispanista pudo contemplar las piedras doradas del viejo palacio del 
Deán Ortega, convertido hacía unas décadas en uno de los paradores más antiguos de 
España. Un edificio subordinado a la cercana y majestuosa Sacra Capilla del Salvador con 
la que mantiene desde hace más de cuatrocientos años un peculiar juego espacial entre su 
característico balcón esquinado y la torre y tribunas del mausoleo. Se trataba de uno de 
esos palacios renacentistas de los que había oído hablar, elegante, con una fachada de líneas 
espartanas con la sola decoración de su portada de columnas toscanas y entablamento de 
triglifos y rosetas. Un bello ejemplar del Renacimiento Andaluz, el estilo artístico que un 
buen día cruzó el océano para extender el mismo modelo arquitectónico en los palacios 
y catedrales del Nuevo Mundo.

Por fin, Arnold Ussher superó el umbral de la puerta adintelada bajo los angelo-
tes que sostenían el escudo heráldico de don Fernando de Ortega, el Deán humanista 
fundador de aquella mansión a donde se iba a hospedar; de aquel esplendido palacio del 
Cinquecento español ubicado en aquella soberbia plaza que para nada defraudó a aquel 
prototurista extranjero donde acababa de descubrir representados en las fachadas de sus 
edificios, los modelos del Renacimiento y los principios del Humanismo Cristiano.

Parador de Turismo. Años 50. Foto: Agencia EFE

Arnold Ussher encontró un parador amplio, confortable y de discreta decoración 
envuelto en una atmósfera de cierta frialdad, con unas habitaciones muy dignas, con arma-
rios panelados con celosías y camas cubiertas con esteras y colchas de colores vivos donde, 
no obstante, sintió que el espíritu del Condestable Dávalos no se había respetado. Una 
vez hospedado y tras dejar su equipaje, abandonó la estancia para atravesar los pasillos del 
palacio del Deán, recorriendo sus salas bajo lámparas de cristales colgantes y retorcidos 
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forjados, para después cruzar el patio de doble galería y arcos de medio punto cuyas paredes 
estaban decoradas con mapas y grabados antiguos. El irlandés salió del parador de turismo 
y recorrió las empedradas calles de la ciudad admirando el esplendor de la piedra labrada, 
prestando atención a los frisos de la Sacra Capilla del Salvador donde quedó admirado por 
las representaciones de los trabajos de Hércules y de los toros y centauros de su fachada.

En uno de sus paseos se dejó caer en una tasca, una de aquellas tabernas sombrías, 
que desprendían olor a vino fermentado en donde los hombres bebían acodados en los 
toneles y se emborrachaban los bebedores de siempre, los antiguos, los del vino blanco 
y aguardiente a granel, boinas torcidas y faldones al aire, tal y como describiera Antonio 
Muñoz Molina en aquella ciudad mágica de “Mágina” casi contemporánea a la Úbeda 
que visitó Ussher. Uno de los clientes de aquella tasca se animó a charlar vivamente con 
el irlandés inquiriéndole para que le desvelara las razones por las que había visitado la 
ciudad a la vez que le informaba diciéndole:

—Esto es solo un pueblo. Las ciudades que debe usted ver en el sur de España son 
Sevilla, Córdoba y Granada. Esas sí merecen la pena, no ésta—

Nuestro viajero, que ya había visitado dichas ciudades, no compartía las afirmaciones 
de aquel hombre y, contrariado, alabó con vehemencia la belleza de los rincones de Úbeda 
que había descubierto en el poco tiempo que llevaba en la ciudad.

—¡Qué disparate!— respondió el individuo con desprecio volviendo a insistir en su 
argumento inicial repitiendo lentamente y a gritos el nombre de las tres capitales andaluzas 
como si de esta manera el extranjero lo entendiera mejor.2

La incómoda conversación se alargó unos minutos más, probablemente hasta que el 
irlandés echó mano de uno de los periódicos que había sobre el mostrador de la taberna 
para de esta manera huir de los exabruptos de aquel personaje. Si así fue, es posible que 
por aquellos días en las páginas de aquel anónimo diario Ussher hallara una noticia que 
se había repetido a lo largo de los últimos años de la década de los cincuenta del siglo 
pasado. Se trataba de la construcción de la presa de Asuán en Egipto. Una obra faraónica 
que competía en grandiosidad con las de sus legendarios antepasados cuya fábrica se 
alargó durante toda una década. La presa se edificó a lo largo del gobierno de Nasser, en 
plena Guerra Fría, y contó con la colaboración de la Unión Soviética para su ejecución. 
El muro de contención se elevó hasta los 111 metros de altura y dio lugar al lago Nasser, 
la laguna artificial más grande del mundo. De esta manera y gracias a tan colosal obra de 
ingeniería, se podrían controlar las devastadoras crecidas del río Nilo, crear una amplia 
región fértil y producir enormes cantidades de electricidad. Sin embargo, en nombre del 
progreso económico, la presa y el pantano acabarían por engullir los milenarios templos 
de Nubia, entre ellos los de Abu Simbel y File con todos sus tesoros arquitectónicos.

2 USSHER, Arland. Spanish Mercy. London: Victor Gollancz, 1959, pp. 165-162, cit. por RUIZ MAS, 
José. “Úbeda y Baeza en los Libros de Viajes escritos por Británicos y Norteamericanos durante el Siglo XX. 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 1995, nº 157, p. 249-286 y LÓPEZ-BURGOS DEL BARRIO, 
María Antonia. Plateado Jaén. Relatos de viajeros de habla inglesa. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte. Junta de Andalucía, 2008, pp. 327-334.
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En 1959 Arland Ussher publicaba Spanish Mercy donde en el capítulo titulado 
A parador relataba su visita a Úbeda.3 Ese mismo año la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en colaboración con el 
Ministerio Egipcio de Cultura lanzó una campaña de cooperación internacional para la 
protección de los tesoros de Nubia que iban a quedar sumergidos bajo las aguas del lago 
Nasser. El primero en responder al entonces director General de la UNESCO, Señor 
Vitto Veronese (aunque es probable que no importe mucho), fue el ministro francés de 
Cultura André Margó quien el 8 de marzo de 1960 contestó lo siguiente:

“(…)por primera vez todas las naciones, en el tiempo mismo en que muchas de 
ellas mantienen una guerra secreta o proclamada, están llamadas a salvar las obras 
de una civilización que no pertenece a ninguna de ellas. Su llamada no pertenece a 
la historia del juicio porque quiera salvar los templos de Nubia sino porque con ella 
la primera civilización mundial reivindica públicamente el arte mundial como su 
indivisible herencia”

Aquella llamada de la UNESCO logró que los templos de Abu Simbel y File fueran 
desmontados piedra a piedra, transportados a un lugar seguro y más alto para ser recons-
truidos con exactitud, logrando de esta manera salvarse de las aguas del Nilo. El costo del 
proyecto superó los 80 millones de dólares siendo sufragado buena parte del mismo por 50 
países, entre ellos España que obtuvo como recompensa el templo de Debod, hoy en Madrid.

El éxito de la operación llevó a cabo nuevas campañas de protección como la de 
salvar Venecia y su laguna, las ruinas de Mohenjo Daro en Pakistán o el templo de Bo-
robudur en Indonesia. Durante los siguientes años se sumaron nuevas iniciativas para la 
protección del patrimonio cultural y natural promovidas por organismos como el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) que cristalizarían en 1972 en París, 
donde se celebró la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural de la UNESCO. En ella quedó establecido que ciertos lugares de la Tierra con 
un “valor universal excepcional” pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Pues 
bien, uno de aquellos lugares sería Úbeda. Treinta y un años después de aquella reunión 
la capital francesa volvería a acoger al Comité de la UNESCO donde Úbeda y Baeza se-
rían declaradas Patrimonio Mundial. Arnold Ussher jamás habría imaginado que Úbeda, 
aquella ciudad gris y provinciana, tal vez recatada, —según la definió Eugenio D’Ors—4, 
en la que descubrió un espléndido legado histórico-artístico, podría adquirir tal recono-
cimiento planetario. Mucho menos aún podría haberlo sospechado aquel individuo que 
despotricaba de la ciudad mientras entablaba conversación con el escritor irlandés en 
aquella taberna a finales de la década de los cincuenta.

El 3 de julio del año 2003 era jueves y hacía calor. En el mundo aún resonaban los 
combates de la invasión norteamericana a Irak con tanta fuerza como el “No a la Guerra” 
que habían gritado millones de manifestantes en todo el planeta. Aquel día Úbeda aguar-
daba silenciosa una noticia. Un desenlace esperado desde hacía, al menos, quince años. 

3 USSHER, Arland. Spanish Mercy. London: Victor Gollancz, 1959, pp. 165-162.
4 D’ORS, Eugenio. Novísimo glosario. Madrid: Aguilar, 1946, pp. 224-226.
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Un sueño alimentado durante tres lustros al que se habían adherido intelectuales, artistas, 
políticos y periodistas y al que le habían dedicado todo su esfuerzo los ayuntamientos 
regidos por Arsenio Moreno Mendoza, Juan José Pérez Padilla y Marcelino Sánchez Ruiz. 
Se habían hecho los deberes y la delegación de Úbeda desplazada para la ocasión a París, 
encabezada por el nuevo alcalde Juan Pizarro Navarrete lo sabía, pero todos cruzábamos 
los dedos. Por fin, a las dieciocho treinta y cinco minutos, hora local, cuando el mercurio 
alcanzaba los treinta y dos gados centígrados de temperatura, la Asamblea General de 
la UNESCO declaraba a Úbeda y Baeza Patrimonio Mundial y muchos ubetenses lo 
descubrimos cuando las campanas de la ciudad tañeron al unísono para dar a conocer el 
feliz acontecimiento. Todos recordamos dónde estábamos aquel día.

¿Cómo se fraguó la declaración? ¿Cuáles fueron las claves de aquel logro? ¿Cuál es 
el espacio urbano realmente declarado? ¿Qué significa ser Patrimonio Mundial? y sobre 
todo ¿Cómo hemos cambiado? Estas preguntas y algunas más son respondidas en este 
trabajo de investigación. Un encargo con el que me honró el Ayuntamiento de Úbeda a 
través de su alcaldesa Toni Olivares los últimos días de 2022. Después de varios meses de 
intenso trabajo, finalmente este libro conmemorativo se ha convertido en un relato apa-
sionante de un pasado y un legado que justifican la declaración de Patrimonio Mundial.

Han pasado veinte años de aquella jornada histórica del 3 de julio de 2003. No es 
tanto, pero, aunque parezca exagerado hemos cambiado mucho. “Veinte años después” así 
se titulaba la novela de Alejandro Dumas, secuela de los Tres Mosqueteros publicada en 
1845. Al año siguiente el escritor francés realizó un viaje por España que incluyó algunos 
lugares de la provincia de Jaén. Aunque pasó muy cerca, Dumas no estuvo en Úbeda 

Parador de Turismo del Condestable Dávalos. Palacio del Deán Ortega. Foto: Alberto Román.
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perdiendo de este modo la magnífica oportunidad de admirar los palacios renacentistas 
y los tesoros arquitectónicos que un siglo después sedujeran al escritor anglo-irlandés 
Arland Ussher. No obstante, con el permiso del gran autor de El Conde de Montecristo 
vamos tomar prestado el título de aquella novela en este Retrato de un Aniversario. Úbeda, 
patrimonio mundial, veinte años después. Una odisea que comienza hace 6000 años en la 
ciudad, probablemente, más antigua de occidente que a día de hoy sigue escribiendo su 
historia y preservando sus huellas. Las huellas de una herencia en torno a la cual tenemos 
la obligación moral de proteger, valorar y conocer.

II.  
Una historia para la humanidad  

(3500 a. C- 2003)
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Algunos de los motivos que posibilitaron que Úbeda fuera inscrita en la lista del Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO fueron su dualidad urbana y la unidad cultural 

que comparte con Baeza. Una dualidad que se plasma nítidamente en el Renacimiento 
donde alcanza las más ricas manifestaciones en el seno de su entramado urbano. En el 
siglo XVI Úbeda logra su mejor y mayor expresión a través de la arquitectura, perfilando a 
lo largo de la centuria un modelo urbanístico y arquitectónico singular que, asumiendo el 
sustrato medieval del que parte, se adentra de forma decidida en el lenguaje clásico propio 
del Renacimiento, reinterpretándolo e innovándolo, con el aporte de un germen islámico 
que le proporciona elementos que se incluyen dentro de la gramática propia renacentista 
de ese estilo artístico.

Así pues, la excepcional dualidad patrimonial, la confluencia y síntesis cultural, y sobre 
todo su proyección iberoamericana constituyeron valores universales que fueron determi-
nantes en la decisión de incluir definitivamente a nuestra ciudad en la lista del Patrimonio 
Mundial junto con Baeza. Unos principios universales que tienen una relación directa con 
la secuencia de épocas, sucesos y fenómenos de su evolución histórica en donde la ciudad 
renacentista tiene estrechas conexiones en el tiempo con otras etapas tanto anteriores 
como posteriores que merecen ser contempladas y comprendidas. Es por este motivo por 
el que creemos que merece ser contada la historia de la ciudad. Algo que ya han hecho de 
manera brillante, casi todos, de forma prolija unos o mediante un denodado ejercicio de 
síntesis, otros. No obstante, no queremos repetir tan ardua empresa. Nuestro objetivo es 
conectar las etapas históricas de la ciudad de una forma decidida con ese legado que nos 
ha brindado cada momento histórico, subrayando en cada periodo aquellos valores que 
han hecho universal y excepcional a esta ciudad. Además, hemos querido emplear fuentes 
que van más allá de la historiografía y los archivos locales para descubrir lo que esconden 
sobre nuestra ciudad la red de archivos estatales y otros centros de documentación lejanos.

El patrimonio que hoy contemplamos y admiramos a veces el tiempo lo ha ido 
transformando añadiéndole un sello personal en cada etapa de la historia. Por eso, hoy, 
más que nunca, merece ser conocido y protegido porque ya no es solo nuestro sino de 
toda la humanidad. Ese legado a su vez posee un estrecho vínculo que va más allá de la 
secuencia medieval de la que se presupone parte la ciudad, remontándose a la Prehistoria 
donde la investigación del patrimonio arqueológico nos desvela numerosos interrogantes.
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En 1847, un año después del periplo de Alejandro Dumas por el reino de Jaén, el 
Ayuntamiento de Úbeda acordaba el derribo de la Torre de Ibiut en el claro bajo del 

Salvador para posibilitar el ensanche de la calzada. Perteneciente al recinto del Alcázar, 
conocida también como Torre de tierra o de Asdrubal, se trataba de uno de los baluartes 
más antiguos donde la leyenda atribuía a Túbal, nieto de Noé la fundación de la ciudad.5 
Al margen de leyendas hacía muchos años que la Torre de Ibiut había dejado de cumplir 
su función defensiva en una ciudad donde las amenazas ya no venían de ejércitos invasores 
sino de la pobreza, de las epidemias de cólera morbo que periódicamente afligían a sus 
vecinos y de una terrible plaga de langosta que había azotado sus campos aquel mismo 
año. Pasó algún tiempo más hasta que, definitivamente, en nombre del progreso se inició 
el derrumbe de este pedazo de la historia de Úbeda que era considerado un elemento 
prescindible para muchos de los vecinos que se congregaron para asistir al siniestro espec-
táculo de su demolición. Probablemente, uno de aquellos espectadores fue un jovencísimo 
Miguel Ruiz Prieto que fue testigo de un descubrimiento asombroso. Según su testimonio 
tras el derribo junto a los cimientos de la torre se hallaron esqueletos de enorme tamaño, 
varias vasijas celtas y unas sepulturas con algunos objetos de oro, entre ellos un brazalete en 
forma de serpiente que terminaron finalmente en manos de un platero. Nada se conservó 
ni estudió salvo las vasijas que el joven Prieto pudo finalmente obtener. Estos hallazgos 
llevaron al futuro historiador a plantear la hipótesis de que el barrio del Alcázar era el 
núcleo originario de la ciudad que debía haber sido poblado por “antiquísimas razas que 
vinieron del Mediodía”.6

Muchos años después, durante la dictadura de Primo de Rivera, otro insigne historia-
dor, Alfredo Cazabán Laguna, encontró algunos restos en un sótano abovedado durante las 
obras de construcción del colegio del Alcázar.7 Aunque ya empezaban a existir evidencias 

5 “Túbal me hizo primero, Ibero el segundo fue, idUbeda es el tercero, Bétula fue de los tres” esta cita traducida por 
Diego Espinosa de los Monteros en 1701 la recoge RUIZ PRIETO, Miguel. Historia de Úbeda. Úbeda: 
edición electrónica conmemorativa del centenario de la publicación de la obra, llevada a cabo por D. Al-
fredo Cazabán Laguna en el año 1906. Asociación cultural ubetense Alfredo Cazabán Laguna, 2006, p. 11.
6  RUIZ PRIETO, Miguel. Op. cit. pp. 11-15.
7  “El hallazgo de un subterráneo en el Alcázar de Úbeda” don Lope de Sosa, nº 151, p. 215.

1.  La ciudad más antigua de Europa occidental  
(3500 a.C- s. IV d.C)
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de que en aquel entorno podría estar el origen del poblamiento de la ciudad, todavía se 
mantenía la idea de que la colonia de Salaria, más conocida como Úbeda la Vieja, podía 
constituir el núcleo originario.

Transcurrieron cuatro décadas más hasta que esta hipótesis quedó descartada. Fue 
en 1962 a raíz de las obras de adecuación para juzgados de la Cárcel del Obispo cuando 
se hallaron restos arqueológicos de interés. En aquellos trabajos estuvo presente el juez 
y Consejero Local de Bellas Artes Rafael Vañó Silvestre quien publicó varios artículos 
señalando que se había hallado una necrópolis argárica, aunque tan solo había encontrado 
cuatro enterramientos prehistóricos.

Interior de la Cárcel del Obispo antes de 1962 cuando se realizaron las obras para 
la instalación de los juzgados. (Foto gentileza de Gabriel Delgado). La imagen 
anterior corresponde a una inhumación individual de la Edad del Bronce. 1800 
antes de nuestra Era. Yacimiento de las Eras del Alcázar. Foto: Rafael Lizcano.

En cualquier caso, las evidencias de que en el Barrio del Alcázar estaba el origen del 
poblamiento de Úbeda eran cada vez mayores sobre todo a raíz del inicio de las obras de 
consolidación de Santa María de los Reales Alcázares en 1983 cuando los arqueólogos 
Vicente Miguel Ruiz Fuentes y Marcelino Sánchez Ruiz registraron la secuencia estrati-
gráfica de los restos arqueológicos que quedaron al descubierto al abrirse unas catas para 
comprobar el estado de los cimientos de la antigua colegiata, constando la existencia de 
vestigios de la Edad del Cobre, de la cultura del Argar, del Bronce final, de época romana 
tardía y, por supuesto, de la antigua mezquita musulmana. Además, Sánchez Ruiz llegó a 
la conclusión de que no se trataba de una necrópolis como había afirmado Vañó Silvestre 
sino de un poblado de la Edad del Bronce final que se remontaba a las postrimerías del 
segundo milenio a.C. donde los enterramientos se practicaban en las viviendas.
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En 1985 se llevaron a cabo otras nuevas obras de restauración de las murallas de 
la Saludeja pertenecientes al recinto medieval del Alcázar de Úbeda, en las que se docu-
mentaron restos arqueológicos que se remontaban hasta el III milenio antes de nuestra 
Era que de este modo confirmaban de manera oficial al Barrio del Alcázar como núcleo 
originario de la ocupación humana de Úbeda. No obstante, estos hallazgos no fueron 
definitivos pues el descubrimiento más trascendental sobre el origen de la ciudad estaba 
aún por llegar. Fue en 1996 cuando las lluvias torrenciales de aquel año amenazaron con 
provocar el derrumbe de algunas viviendas en la Redonda de Miradores. Para solucionar 
el problema, el Ayuntamiento efectuó un drástico movimiento de tierras que de manera 
casual sacó a la luz 346 metros cuadrados de estratos arqueológicos, destapando así la 
mayor secuencia de la prehistoria reciente del Alto Guadalquivir, desde mediados del 
cuarto milenio a.C hasta época romana. Fue entonces cuando el equipo formado por el 
arqueólogo municipal Rafael Lizcano Pretel y el Grupo de Investigación MIDAS III 
Milenio, de la Universidad de Huelva, iniciaron un ambicioso proyecto de investigación 
en el que incluyeron análisis de polen, semillas, restos óseos y otros materiales empleando 
hasta 34 dataciones radiocarbónicas que identificaron un desarrollo urbano en las Eras 
del Alcázar desde mediados del cuarto milenio a.C hasta el segundo milenio antes de 
nuestra Era, de manera ininterrumpida hasta el siglo IV d.C. convirtiendo de este modo 
a Úbeda en la ciudad más antigua de Europa Occidental.8

Hace 5500 años (3500 a.C) el desierto del Sahara comenzó a invadir el norte de 
África debido al cambio climático producido por la última glaciación. Por aquellos días en 
Úruk, en el actual Irak, nacía la civilización Sumeria donde sus habitantes ya utilizaban el 
arado, habían creado la rueda para emplearla en sus alfares y aprendido a fundir el bronce. 
Los sumerios también habían ideado un modo de registrar sus transacciones comerciales 
mediante unas incisiones con una caña en tablillas de barro. Acababan de este modo de 
inventar la escritura y por tanto habían entrado en la Historia. Mientras tanto Europa 
seguía en la Edad de Piedra. En la península Ibérica sus pocos habitantes se encontraban 
en el Neolítico final. En el noroeste existían en este periodo algunas comunidades que 
habían llegado del Mediterráneo oriental y que vivían en cuevas y abrigos o al aire libre 
donde construían sus hábitats. Sus prácticas funerarias les darían el nombre de la Cultura 
de los Sepulcros de Fosa. En el sureste, mientras tanto, pueblos procedentes de oriente 
se habían instalado en sus costas. No había muchos ejemplos más. En Iberia era difícil 
encontrar seres humanos. Salvo en un lugar: el solar que hoy ocupa la ciudad de Úbeda. 
Sobre un promontorio asomado al valle del Guadalquivir se alzaba un poblado de viviendas 
circulares de tapial y adobe semi excavadas en la roca cubiertas por elementos vegetales. 
Al pie de esta pequeña ciudad se extendía un bosque de pinos y abedules que era una 
prolongación de las sierras de Segura y Cazorla. El bosque era generoso y ofrecía caza y 
frutos silvestres para sus habitantes mientras sus manantiales y arroyos obsequiaban con 
abundante pesca. Ciervos, jabalíes, corzos y conejos formaban parte de aquel Edén que 

8 LIZCANO PRESTEL, Rafael; GÓMEZ DE TORO, Encarnación; NOECTE CALVO, Francisco; 
PERAMO, Ana. “Intervención arqueológica puntual para la recuperación del yacimiento de las eras del 
alcázar (Úbeda, Jaén)” Anuario Arqueológico de Andalucía. Jaén, 2006, pp. 2531-2538.
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era aprovechado por los primitivos habitantes de las eras del Alcázar que seguían siendo 
depredadores de la naturaleza como en el Paleolítico. También tenían sensibilidad artística, 
al menos cierto talento como aquel individuo que un buen día se entretuvo en tallar hábil-
mente un hueso de lince de uno de aquellos felinos ibéricos que habitaban por la espesura.

Pero aquellos primeros moradores del solar que ocupa Úbeda conocían la agricultura. 
El trigo y la cebada del creciente fértil de algún modo había llegado hasta estas latitudes 
y en los alrededores de este primitivo núcleo urbano, tanto hombres como mujeres los 
cultivaban junto a habas, guisantes y algún olivo. También sabían domesticar animales 
como vacas, cerdos, ovejas, cabras y caballos que junto con la caza les garantizaban el 
abastecimiento de carne y leche para toda la comunidad. Además, con sus pieles y lana 
cubrían sus cuerpos musculosos. Eran altos y fornidos y tanto hombres como mujeres 
estaban bien alimentados y gozaban de buena salud. No existían grandes diferencias de 
género, ni físicas ni sociales, aunque ellas, con frecuencia, solían morir mucho antes, a veces 
demasiado pronto y era raro que superaran los 14 años. Las complicaciones en los partos 
estaban detrás de su baja esperanza de vida. Ellos, por el contrario, podían incluso llegar 
a doblarles la edad. En cualquier caso, cuando alguno de los miembros de esta comunidad 
marchaba al más allá, sus restos eran enterrados bajo la vivienda, tal vez para que su espíritu 
quedara para siempre cerca de los suyos.

Estructuras de las primeras ocupaciones y fémur de lince decorado (IV milenio y 
III milenio a.C). Yacimiento de las Eras del Alcázar. Foto: Rafael Lizcano.



31
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

Mil trescientos años después (2200 a.C) el bosque que rodeaba a nuestra primitiva 
ciudad se había transformado. Se había reducido considerablemente y tan solo quedaba 
la mitad del de antaño, aunque continuaba siendo húmedo fresco, y las nubes lo seguían 
ocultando al amanecer. Los pinos y abedules habían desaparecido y su lugar había sido 
ocupado por encinas donde pastaban los cerdos que ahora eran la principal fuente de pro-
teínas y grasa para aquella comunidad humana. Paralelamente y a costa del bosque, habían 
aumentado las tierras de labor cultivadas por cereales, leguminosas y olivos. Aunque se 
seguía practicando, la caza ya no era tan importante como en el pasado porque que la carne 
procedía entonces del ganado y la alimentación estaba garantizada gracias a que una parte 
de las cosechas se almacenaba en las viviendas donde también se molía el trigo. Las casas 
seguían siendo redondas, pero ahora eran más grandes. Sus habitantes proseguían con la 
actividad agraria y pastoril y además conocían la metalurgia. También habían adquirido el 
sentido de la propiedad y defendían sus cultivos y su ganado ante la amenaza de linces y 
lobos que acechaban con frecuencia. Ya no eran todos iguales. Ahora existían diferencias 
sociales que se manifestaban tanto en la vida como en la muerte tal y como reflejaban las 
tumbas de los más poderosos que ahora eran inhumados fuera del poblado.

Suelo de cabaña. Yacimiento de las Eras del Alcázar (III milenio a.C.) Foto: Rafael Lizcano

En el año 2000 a.C la fotografía del espacio que ocupará Úbeda volvió a cambiar. La 
deforestación había alcanzado su máximo desarrollo coincidiendo con un cambio climático 
y ahora los árboles apenas suponían un veinte por ciento del área que rodeaba al recinto 
urbano. Además, este reducido espacio forestal ya no era tan húmedo como antes y se había 
vuelto más seco. Entonces las gramíneas se habían apoderado de un paisaje genuinamente 
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mediterráneo salpicado por encinas y tapizado por lentisco. Definitivamente la naturaleza 
se había doblegado al hombre que la había domesticado. Junto a los cultivos de cereales y 
leguminosas ahora aparecía una gran superficie de pastizales donde las ovejas y las cabras 
pastaban sobre el terreno. Mientras tanto los hombres y mujeres vivían ahora en casas 
rectangulares en un espacio urbano más amplio donde además de pastores, agricultores y 
alfareros, también se dedicaban a tejer y a elaborar malta fermentada. A estas tareas sobre 
todo se empleaban ellas que además cuidaban de los niños. Unos niños que en la mitad 
de las ocasiones morían antes de cumplir un año de vida. Aunque la mortalidad infantil 
era muy alta, en esta época la esperanza de vida se había elevado. Las mujeres podían 
alcanzar los cuarenta y cinco años, siempre que la maternidad no lo impidiese. Los hom-
bres, como venía siendo habitual en la prehistoria, seguían siendo más longevos logrando 
vivir hasta casi los sesenta años siempre y cuando no perecieran en alguna pelea, que cada 
vez eran más frecuentes. De nuevo, los muertos habían vuelto a ser enterrados bajo sus 
casas junto a algunos de sus utensilios que a modo de ajuar acompañaban al difunto en 
su último viaje. Aparentemente esta esperanza de vida podría hacernos pensar que estos 
primitivos ubetenses vivían mejor. Pero no era así. Los hombres y las mujeres estaban peor 
alimentados que en el pasado, son más pequeños y ellas no son tan fuertes como antes. Ya 
no se dedican a la agricultura que se había convertido en una actividad exclusivamente 
masculina y habían quedado relegadas al ámbito doméstico.

Durante este periodo se produjeron intercambios de utensilios, productos y materias 
primas con otras comunidades humanas, algunas venidas desde muy lejos como el marfil 
asiático de un brazalete que acompañó a un difunto en su travesía al otro mundo. Tam-

Plano 1. Evolución urbana. 2200-1700 a.C. Blanca Sánchez
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bién aparecieron conflictos que se resolvieron con la violencia de las armas. El poder y el 
sentimiento de propiedad privada estaba detrás de estos enfrentamientos cada vez más 
extendidos en esta sociedad que no era tan fraternal e igualitaria como antaño.9

A partir del 1700 a.C ya no tenemos datos de nuestros antepasados. La secuencia 
estratigráfica se ha interrumpido y no volveremos a encontrar registros hasta el siglo IV 
después de nuestra Era. Una profunda reordenación urbanística en esta época destruyó 
todo vestigio del pasado dejando solo a salvo los niveles arqueológicos más profundos. 
No sabemos nada, por ejemplo, de la cultura ibérica con tantos restos en la provincia y 
de la que apenas queda testimonio. Pero la falta de materiales arqueológicos no quiere 
decir que el poblamiento humano se interrumpiera en nuestra ciudad a partir del segundo 
milenio antes de Cristo. Algunos vestigios de época romana del periodo del Bajo Impe-
rio desvelan que en el Barrio del Alcázar siguió existiendo algún tipo de poblamiento. 
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la Basílica de Santa María de los Reales 
Alcázares en 1983 y en la Cárcel del Obispo dos décadas después han aportado nuevos 
registros de este periodo, señalando una importante ocupación romana en la zona, con 
numerosas estructuras construidas en piedra relacionadas con un edificio de entidad de 
tipo religioso, debido a la monumentalidad de las construcciones. La presencia romana 
también viene avalada por los numerosos restos de cerámica sigillata.10 Esto no descarta 
que aquella ocupación fuera una villae agropecuaria escasamente poblada11 a la sombra 
de la cercana Salaria, más conocida como Úbeda la Vieja, la colonia romana fundada en 
tiempos de Augusto instalada estratégicamente a orillas del Guadalquivir que constituía 
paso obligado del mineral extraído de Cástulo y cuya importancia queda manifestada por 
ser una de las pocas ciudades al sur de Hispania con el privilegio de acuñar moneda. Una 
prestigiosa ciudad divisada a lo lejos desde aquel promontorio escasamente poblado que 
algunos llamaron Bétula, desde donde sus habitantes contemplaban el inmenso valle del 
río Betis sin saber que ya, por entonces cuatro mil años de historia se ocultaba en los más 
profundo de su suelo.

Las Eras del Alcázar de Úbeda constituyen hoy uno de los sitios arqueológicos 
más importantes de Andalucía, tanto por la entidad histórica de sus bienes, su estado de 
conservación como, sobre todo, por un desarrollo temporal ininterrumpido de los últimos 
6.000 años de nuestro pasado. No obstante, los hallazgos de este espacio geográfico no son 
los únicos que se han encontrado en la ciudad pues en el antiguo Cuartel de Santa Clara 
se descubrieron estructuras escavadas de planta circular que se remontan al 2800 antes 
de nuestra era, posiblemente empleadas como hábitat, lugar de almacenaje de alimentos 

9 LIZCANO PRESTEL, Rafael; GÓMEZ DE TORO, Encarnación; NOECTE CALVO, Francisco; 
PERAMO, Ana. Ob. cit. p. 2546.
10 BARBA COLMENERO, Vicente; FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Alberto; NAVARRO PÉREZ, Mer-
cedes; ESPÓSITO VILCHES, Eva María. SOTOS CIVANTOS, Marcos; TORRES MONTILLA, Irene. 
“Informe preliminar de la actuación arqueológica preventiva en la Plaza Vázquez de Molina, nº 7 Úbeda 
( Jaén)”, Delegación Provincial de Cultura, Jaén, 2006, p. 43.
11 SALVATIERRA CUENCA, Vicente.; GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio. Carta arqueológica mu-
nicipal de Úbeda. Sevilla: Junta de Andalucía, 2001, p. 20.
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y enterramiento funerario.12 Estos hallazgos junto a otros encontrados en el mismo sen-
tido en la calle Beltrán de la Cueva, sugieren que el primer poblamiento de la ciudad se 
extendía más allá de las eras del Alcázar.

Plano 2. Evolución urbana. 3500-1700 a.C. Blanca Sánchez.

La arqueología sigue haciendo su trabajo deparando sorpresas como las que han 
ofrecido la excavación arqueológica promovida por el Ayuntamiento en colaboración 
con el Grupo Midas III Milenio de la Universidad de Huelva en el seno de las obras de 
adecuación del Palacio del Marqués de Mancera o Torre del Tesorero emprendidas en 
el año 2022 que han permitido documentar, junto a la continuidad de la enorme ciudad 
prehistórica de Úbeda que se extiende desde las Eras del Alcázar, —un inédito espacio 
monumental compuesto por edificios de gran porte—, que datan de hace unos 4000 años, 
y que nos van a permitir descubrir los centros de poder existentes en la ciudad de Úbeda 
hace 2.000 años. Igualmente se han encontrado dos edificios inéditos en la Península 
Ibérica, que cuentan con un pozo que se desarrolla dos metros más abajo—posiblemente 
del año 3.000 a. C.— y el muro del edificio baja dos metros más. También se han halla-
do una serie de hoyos de postes, para encastrar vigas que sujetarían las techumbres. El 
segundo edificio, más moderno, se adosa al ya existente y tendría carácter monumental. 

12 TORRES TORRES, Francisco; LIZCANO PRESTEL, Rafael; GÓMEZ DE TORO, Encarnación; 
PÉREZ BAREAS, Cristóbal. “Intervención arqueológica preventiva en Plaza de Santa Clara nº 2-3 en 
Úbeda”. Anuario arqueológico de Andalucía, Junta de Andalucía, Dirección General de Bienes Culturales, 
Sevilla 2017, pp. 3943.



35
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

Como señala Rafael Lizcano Prestel, desconocemos si se trata de un lugar público de 
reunión de la élite del asentamiento, de un espacio palatino o si está relacionado con un 
tema sagrado.

Tal vez muy pronto podamos desvelar algo más de la fascinante prehistoria en Úbeda 
que aún se esconde bajo el solar de las Eras del Alcázar. Una zona que en la actualidad se 
encuentra degradada en la cornisa sur de la ciudad, que conecta la ciudad Renacentista 
con la Prehistórica. Ese es el objetivo que persigue el proyecto de urbanización para la 
recuperación de las Eras del Alcázar en el que se pondrán en valor las excavaciones ar-
queológicas de este importante yacimiento, con fines científicos, culturales, educativos y 
turísticos a la vez que se promueve la integración social de este entorno y la apertura física 
del barrio hacia la Úbeda Renacentista.13

Restos óseos encontrados en el Palacio del Marqués de Mancera en 2023  
que se remontan al 1800 a.C aproximadamente. Se trata de un  

individuo adulto enterrado con un vaso carenado.

13 Proyecto de urbanización para la regeneración urbana de las Eras del Alcázar. Memoria proyecto básico y 
ejecución. Mayo de 2022, pp. 4-5.
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Enterramiento de un individuo infantil inhumado en una vasija tipo pithoi propio de 
clases sociales altas. Palacio del Marqués de Mancera (2023) Fotos: Rafael Lizcano.

Individuo infantil introducido en una vasija acompañado por un ajuar 
de cuentas de collar. Yacimiento de las Eras del Alcázar. Excavaciones 

año 2023. Arqueóloga: Montserrat Llorente López.
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Puerta del Losal.  Foto: Alberto Román.
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Charles Davillier era un escritor francés, aristócrata y coleccionista de obras de arte. Su 
afición por lo español le llevó a viajar por nuestro país hasta en nueve ocasiones en 

la segunda mitad del siglo XIX. Las maravillas, descripciones y demás relatos de Davillier 
de aquellos viajes provocó en su amigo el pintor Gustave Doré el irrefrenable deseo de 
conocer aquella España trufada de tópicos y leyendas. En uno de aquellos viajes en torno 
a 1870 el barón Daviller visitó Úbeda y escribió sobre su experiencia lo siguiente:

“Úbeda, ciertamente, es una de las ciudades de Andalucía donde se ha conservado 
mejor el carácter árabe. Uno se pregunta recorriendo aquellas calles tortuosas y escar-
padas, cuyas antiguas casas negras se aproximan casi hasta tocarse, porque no llevan 
aún los habitantes el traje árabe. Parece como si el albornoz blanco del siglo XIV, de 
largos pliegues flotantes, les sentara mucho mejor que la chaquetilla corta andaluza 
adornada con un jarrón de flores en la espalda. Se dice que Úbeda fue en la Edad 
Media una población de 70.000 moros.”14

Este relato de Davillier es más bien producto de la imaginación de un viajero román-
tico sediento de hallar lugares exóticos y pintorescos que de la realidad de aquella Úbeda 
del siglo XIX. Y es que en aquella época al igual que ahora, la trama urbana del casco anti-
guo era el reflejo de los profundos y sucesivos cambios que se iniciaron a partir del primer 
tercio del siglo XIII, en el que prácticamente desapareció la trama hispano-musulmana 
precedente. No obstante, existió una Úbeda musulmana de la que han quedado pocos 
vestigios, aunque la estela de la presencia árabe haya permanecido en muchos aspectos 
que queremos abordar, empezando por la Historia de Ubbadat al Arab.

El vacío documental impide asegurar si los visigodos llegaron a habitar lo que hoy 
es Úbeda. La importancia de una comunidad judía a la llegada de los musulmanes hace 
sospechar la existencia de una pequeña población hispano-goda, pero nada que las fuen-
tes históricas puedan certificar. Así pues, a la llegada de los musulmanes a la Península a 
comienzos del siglo VIII, Úbeda podría haber sido una pequeña aldea que ofreció poca 
o ningún tipo de resistencia al invasor. Habrá que esperar a los Omeyas para que esta 

14 DAVILLIERS, Charles: Estampas románticas. Granada y Jaén. Sevilla: Ed. a cargo de Luis Díaz Martínez, 
1980, p. 100.

2.  Las huellas de Madinat Ubbadat al Arab  
(711-1233)



42 Vicente Ruiz García

pequeña entidad poblacional se convierta en ciudad. Será en tiempos del emir Abderra-
man II cuando quedó fundada Madinat Ubbadat al Arab, para distinguirla de otra Úbeda 
perteneciente a la cora de Elvira llamada Ubbadat Farwa.15

Plano 3. Evolución urbana Ss. IV-VII.  Blanca Sánchez.

Según la literatura histórica árabe, a la muerte de Abderraman II, en el año 852 el 
valí de Jaén Haxen Ben Abdelasis ordenó fortificar la ciudad. Se comenzaba así a construir 
el alcázar y la mezquita mayor. Durante cuatro siglos en Úbeda se hablará árabe y se rezará 
a Alá. En sus calles se mezclarán el sonido de la multitud comprando y vendiendo en el 
zoco ubicado en la actual plaza del Mercado. Los viernes el muecín, desde el alminar de 
la mezquita mayor ubicado en el solar que hoy ocupa la iglesia de Santa María, debió de 
llamar a la oración a los fieles anunciando que Alá es el único dios y Mahoma su profeta.

Durante los primeros tiempos de dominación musulmana, los árabes permitieron 
a cristianos y judíos que mantuviesen su religión, pero al igual que en el resto de Al An-
dalus, esta tolerancia fue desapareciendo por lo que muchos emigraron. La comunidad 
mozárabe que permaneció quedó instalada extramuros de la ciudad, en los barrios de 
San Millán y en torno a las desaparecidas parroquias de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista. La inestabilidad política del emirato independiente de Al Andalus con en-
frentamientos y rebeliones entre las distintas facciones musulmanas afectaron también a 
Ubbadat al Arab que fue saqueada en diversas ocasiones. Fue el propio califa Abderaman 

15 AGUIRRE ÁVILA, Javier. El Jaén Islámico. Historia de Jaén. Jaén: 1982, p. 184.
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III quien con sus tropas llegó hasta estas tierras sofocando las revueltas y atrincherando a 
los rebeldes en las cercanas sierras. Entonces, a partir de este periodo, durante el califato 
de Córdoba, Úbeda se convirtió en una ciudad próspera, rica en cereales y azafrán cuyas 
huertas irrigadas gracias a las sabias técnicas árabes, producían excelentes frutas y horta-
lizas. Especialmente famosas fueron sus viñas cuyas uvas (…)casi ni se vende ni se compra 
a causa de su abundancia.16 El comercio y la artesanía florecieron, en especial la espartería 
y la cerámica, ubicándose los alfares desde entonces en el popular barrio de San Millán, 
donde todavía queda la impronta árabe de estos talleres artesanos.

Úbeda fue un notable centro de cultura donde la intelectualidad de la época se 
acercaba desde los territorios vecinos. Este crisol cultural se manifestó con nombres como 
el jurisconsulto y matemático Hanu ben Ibrahim. También fue famosa por sus bailarinas 
tal y como reflejó Al Saqundi:

“También hay en Úbeda ciertas histrionisas (almalabi) y bailarinas, célebres por la 
viveza de su ingenio y por su arte, pues son las más hábiles criaturas de Dios en 
esgrimir espadas, manejar dados y cubiletes (dakk) y en otras especies de juegos de 
manos (ijray al-qarawi), pasapasa, nexos de danzantes (al-marabit) y mascaradas 
(al-mutawayyah)”17

Pero el esplendor cultural comenzó su decadencia con la caída del Califato y la 
invasión de las tribus norteafricanas. En 1091 los almorávides ocuparon la plaza inau-
gurando un periodo de intransigencia religiosa que hizo que muchos cristianos y judíos 
abandonaran la ciudad. Aprovechando este periodo de inestabilidad se produjeron con 
más frecuencia saqueos de las tropas cristianas.

A partir del siglo XII la presión de los reyes castellanos sobre el Alto Guadalqui-
vir aumentó progresivamente, y Úbeda sólo es mencionada en las fuentes escritas como 
escenario de episodios bélicos, cuando la región fue objeto de los ataques de Alfonso 
VII, primero en 1137, y nuevamente en 1147, momento en el que se apoderó de Úbeda, 
Baeza y Almería. Durante diez años la ciudad permaneció en manos cristianas, hasta que 
la contraofensiva almohade les obligó a retirarse en 1157.

Los almohades continuaron este periodo de encarnizada pugna contra el invasor 
cristiano. Para defenderse de él, reconstruyeron parte del lienzo amurallado destruido 
por las sucesivas incursiones castellanas haciendo de Úbeda una ciudad estratégicamente 
situada y bien defendida para detener el avance cristiano en la región.

Las siguientes referencias a Úbeda se enmarcan ya en la gran ofensiva desatada por 
Alfonso VIII, realizando tanto él como la orden de Calatrava frecuentes incursiones por el 
Alto Guadalquivir, hasta que fueron frenados por la victoria del califa almohade Abu Yusuf 
Ya’cub en Alarcos en 1195. No obstante, los ataques castellanos en esta región se reiniciaron 
en 1210 hasta culminar en la batalla de las Navas de Tolosa el 15 de julio de 1212.

16 AL SAQUNDI. Elogio del Islam español. Traducción española por Emilio García Gómez. Madrid: Im-
prenta de Estanislao Pozas, 1934, p. 107.
17 Ibidem. 
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Maqueta de castillo realizada en piedra procedente de la 
muralla de la Cava (Museo Arqueológico, Úbeda).

Guerra santa contra el cristiano o cruzada contra el moro. En los campos de las Navas 
de Tolosa se produjo una de las batallas más trascendentales de la Historia de España. La 
batalla de las Navas de Tolosa, también conocida como la batalla de Úbeda reunió por una 
parte a los almohades y por otra a los cristianos unidos por la misma fe, bajo la figura de 
Alfonso VIII. Castellanos, leoneses, catalanes, navarros e incluso guerreros venidos de más 
allá de los Pirineos libraron una sangrienta contienda contra los almohades. La victoria fue 
aplastante para las huestes de Alfonso VIII. Más de 30000 muertos por parte musulmana 
significaron la derrota total del ejército sarraceno. El avance cristiano fue imparable y el 
resultado se tradujo en un espectáculo de horror y muerte. Además, la masa de cadáveres 
insepultos produjo una epidemia de disentería que impidió repoblar los lugares cercanos.

El próximo destino de los ejércitos cristianos fue Úbeda. Después de ocupar los 
castillos de Vilches, Baños, Tolosa y Ferrat llegaron hasta la ciudad de los cerros cuya 
numerosa población contrastaba con la escasez de otras ciudades como Baeza donde los 
cristianos la encontraron desierta. En Úbeda, miles de soldados musulmanes huidos de la 
derrota de las Navas se refugiaron bajo las recias murallas de la ciudad convertida en una 
plaza casi inexpugnable que, no obstante, no albergaba las condiciones necesarias para 
atender a tantos refugiados.18

Fue entonces cuando el intransigente obispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada 
se opuso a una capitulación pacífica y decidió dar un escarmiento a la población. Tras 
varios meses de asedio los cristianos treparon por las murallas bajo un ensordecedor gri-

18 CHARLO BREA, Luis. Crónica latina de los reyes de Castilla. Cádiz: Servicio de publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, 1984, p. 34.
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terío logrando entrar a la plaza a la voz de ¡Dios lo quiere! Se plantaron banderas en las 
torres mientras los musulmanes huían por las calles. Finalmente se dio la orden de pasar 
a cuchillo a la población provocando la siniestra imagen de la sangre fluyendo a raudales 
mientras los vencedores saqueaban la ciudad sin compasión en busca de botín.

Se había acabado para siempre la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. 
Pero las epidemias y la falta de repobladores provocaron que Alfonso VIII abandonase 
la ciudad permitiendo que en 1214 regresaran los almohades que se habían refugiado en 
poblaciones cercanas. Estos rehabilitaron murallas y torreones ante la amenaza de un futuro 
ataque que no tardaría mucho en llegar. Sobre las ciudades de Úbeda y Baeza el rey Alfonso 
VIII escribió al papa Inocencio lo siguiente: “Sólo Córdoba y Sevilla, de la parte de acá del 
mar, son mayores que estas dos”. Y refiriéndose a Úbeda señaló: “la tomamos y la destruimos 
completamente, porque no podríamos tener tal cantidad de gentes para habitarla. Caerían allí 
seguramente sesenta mil sarracenos, de los que a unos eliminamos, y a otros hicimos cautivos 
para el servicio de los cristianos y de los monasterios que habían de ser reparados en la Marca”.19

Fue durante la campaña de Alfonso VIII cuando se fraguó el relato donde los cerros 
de Úbeda se convirtieron en legendarios. Cuenta la leyenda que un caballero vasallo del rey 
Alfonso, llamado Álvar Fáñez, haciendo caso omiso de las órdenes de su señor respecto al plan 
de ataque de la plaza sitiada, se enfrascó en amoríos con una doncella musulmana. Cuando el 
rey fue a pedirle cuentas de su irresponsabilidad y le inquirió dónde estuvo, el caballero para 
evitar dar explicaciones concretas exclamó: por esos cerros, mi señor. Desde entonces los cerros 
de Úbeda serán popularmente conocidos cuando alguien quiera evadirse de algún asunto.

En 1224, a la muerte del califa Abu Ya’Qub Yusuf al-Mustansir, se inicia la lucha 
por su sucesión, que provocará múltiples enfrentamientos entre los principales miem-
bros de la familia califal, varios de los cuales gobernaban territorios en la Península. 
Entre ellos estaba ‘Abd Allah Al-Bayyasi (el baezano) noble almohade baezano que se 
enfrentó al califa Al-Ádil nombrándose emir de Baeza. Al-Bayyasi firmó un pacto con 
Fernando III por el cual le entregó diversas localidades a cambio de su ayuda, con lo que 
durante un tiempo acrecentó sus dominios, pero en 1226 sus continuas cesiones ante el 
rey castellano provocaron que fuera asesinado por sus propios partidarios en Almodóvar 
del Río. Los musulmanes abandonaron Baeza al no poder desalojar del alcázar a las 
tropas de Fernando III a las que Al-Bayyasi había permitido que se instalasen allí, y la 
ciudad pasó a manos cristianas. De este modo Úbeda se convirtió en el último bastión 
musulmán al norte del Guadalquivir en la actual provincia de Jaén donde se concen-
traron musulmanes venidos desde los territorios cercanos recién conquistados por los 
hombres de la espada y la cruz.

La Úbeda de los árabes llevaba varios meses sitiada por las tropas de Fernando III, 
rey de Castilla y de León. Las huestes del rey santo se repartieron entre los llanos de San 
Ginés, Madre de Dios, Cerro de la Atalaya y el Terrero. Fue entonces cuando se puso de 

19 “Carta de Alfonso VIII al papa Inocencio III”, en MANSILLA, Demetrio. “Documentación pontificia 
hasta Inocencio III (965-1212)”, Monumenta Hispaniae Vaticana, Instituto Español de Estudios Eclesiásticos, 
Roma, 1955, nº. 897, pp. 566-572.
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manifiesto la habilidad de Fernando III que había sido fundamental en la conquista de 
Andalucía: pacta con el contrario, desconcierta a los jefes musulmanes y tala árboles para 
dar paso a las tropas. A estas medidas de estrategia de desgaste se sumó la paciencia del 
rey castellano quien tenía la certeza de que la ciudad, repleta de refugiados, hambrienta y 
sin esperanzas, se rendiría sin ninguna condición.

Después de seis meses de duro asedio la antigua Ubbadat al Arab capitulaba ante 
Fernando III. El rey cristiano permitió a sus habitantes macilentos y hacinados abando-
narla para siempre perdonando sus vidas y llevándose todo lo que pudieran transportar lejos 
de su tierra y la de sus ancestros. Después de cuatro siglos la llamada del muecín a la ora-
ción dejaría de escucharse definitivamente en la ciudad de los cerros. Aquella que habían 
fundado los propios musulmanes convirtiendo a una pequeña aldea encaramada sobre el 
valle del Guadalquivir en una de las más florecientes urbes de Al Ándalus en donde ya no 
flameaban sobre las torres del Alcázar los estandartes andalusíes que fueron sustituidos 
por las oriflamas de Castilla y León, y por la cruz como símbolo de los vencedores

Las pocas referencias que se conservan sobre la Úbeda musulmana la describen 
como una ciudad populosa y próspera, pero por lo que se refiere a las construcciones de 
la época, la sistemática destrucción, la ausencia de excavaciones en extensión y la falta de 
documentación de los restos aparecidos, hace que todo lo que conocemos sobre la ciudad 
siga siendo un misterio.

El elemento mejor conocido del periodo islámico es la muralla, levantada un poco 
después de la fundación de Úbeda por el emir Al-Mundir I sucesor de Abderraman II. 
Esta cerca se limitaría inicialmente a la zona del actual barrio del Alcázar. En un segundo 
periodo quedarían amurallados los arrabales que habían surgido al exterior, y que es lo 
que hoy forma el recinto amurallado. Por último, a finales de la Edad Media ya en perio-
do de dominio cristiano, terminarían de amurallarse los arrabales surgidos después de la 
conquista castellana, aunque esa muralla tendría más el carácter de una cerca fiscal que 
de una estructura defensiva, que en esos momentos ya no sería necesaria.

Por lo que se refiere al momento de construcción del segundo recinto, a modo de 
hipótesis y hasta tanto no haya datos arqueológicos, debe tenerse en cuenta que el amura-
llamiento de grandes superficies se produce en Al-Andalus de forma sistemática a lo largo 
del siglo XI. La desaparición del califato de Córdoba y la atomización de Al-Andalus en 
más de 30 reinos, violentamente enfrentados entre ellos, hizo que cada reyezuelo tratase 
de fortificar las poblaciones que dominaba, tanto para resistir ataques exteriores, como 
para concentrar dentro de esos recintos a las poblaciones campesinas, con el doble propó-
sito de protegerlas, pero también de controlar sus producciones y someterlas a una dura 
fiscalidad, base de la riqueza y de la capacidad de resistencia de muchos de estos reinos.

La ampliación de estas murallas se hacía prolongando el recinto primitivo por dos 
extremos, de manera que siempre quedaba entre el nuevo sector amurallado y el antiguo 
un lienzo de muralla. El mismo podía ser suprimido, pero también podía conservarse, 
como ocurrió en Úbeda. De esta forma las murallas que separaban el Cerro del Alcázar 
de la ciudad no serían sino la pervivencia de la cerca de la primera ciudad islámica, que 
no habrían sido derribadas porque no estorbaban al urbanismo islámico, y porque la 
compartimentación interna facilitaba la defensa.
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A pesar de las numerosas devastaciones y remodelaciones acaecidas en la ciudad, 
Úbeda conserva mil años después casi en su totalidad el trazado originario del perímetro 
defensivo que protegía la ciudad medieval musulmana y que hoy delimita el casco histórico. 
La muralla histórica pervive en un 80% de los aproximadamente 2’5 km. de su trazado, 
aunque existe una gran discrepancia sobre el número de puertas y torres que tuvo la mu-
ralla debido a la dificultad para identificar con claridad cuál de estos elementos fueron 
levantados en época islámica y cuáles son castellanos.20 A estas habría que añadir el largo 
proceso de sustituciones, reconstrucciones y refuerzos que sufre desde su fundación hasta 
bien entrado el siglo por lo que es evidente que quedan pocos restos de la primitiva cerca 
islámica. Tan solo la torre albarrana de la calle Corredera que, aunque fue remodelada en 
los siglos XV y XVI, su estructura de planta poligonal hace suponer que fue levantada el 
último periodo musulmán pues son comunes este tipo de torres en distintos puntos de la 
geografía nacional. También la Puerta de Granada, que originalmente se trataba de dos 
puertas, con un espacio abierto al interior. Lo que vemos en la actualidad son los restos de 
la primera puerta que daba acceso directo a la ciudad intramuros. La segunda puerta fue 
derribada en 1855. Enfrente al segundo vano estaban las tenerías o curtidurías probable-
mente también de época islámica, que fueron usadas hasta la década de 1940. Protegiendo 
este acceso y la muralla de la cornisa sur, existiría un segundo lienzo defensivo del que aún 
hoy quedan restos: la barbacana.

Murallas y Puerta de Granada. Foto: Alberto Román.

La ciudad musulmana de Úbeda correspondía al tipo “rabad al-hisn”, es decir, una 
medina presidida por una fortaleza o castillo con marcado carácter geoestratégico, acom-
pañado por un extenso espacio amurallado, conocido como “albacar”, destinado a dar 

20 Entre la bibliografía sobre la muralla de Úbeda podemos destacar los trabajos de Juan Ramón MARTI-
NEZ ELVIRA publicados en la Revista Ibiut entre los años 1984 y 1989 bajo el título “Nuevos plantea-
mientos en torno al cinturón amurallado de Úbeda respondidos por Ginés TORRES NAVARRETE en 
“La lenta agonía de las puertas y murallas de Úbeda” publicados en la Revista Gavellar entre 1981 y 1990.
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protección a la población y sus ganados en caso de peligro. La trama urbana se comparti-
mentaba definiendo tres recintos diferenciados: el alcázar o recinto fortificado, la medina 
y los arrabales.

Dentro del Cerro del Alcázar se levantaría la alcazaba como centro del poder y 
gobierno local, así como la mezquita aljama. Además de una función militar pudo incluir 
la residencia del gobernador, la guarnición de la tropa, viviendas e incluso alguna forma 
de mercado, además de la mezquita. Su trazado partiría desde la fachada principal de la 
iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, siguiendo por la calle Alta del Salvador 
y continuando por todo el perímetro de la Ronda de Miradores, presentando una gran 
elevación en el lado Sur, y estando delimitado en el lado Norte por el arroyo Azacaya. En 
cuanto a la configuración del alcázar, éste se hallaba guarnecido por torres que servían 
para controlar mejor varias puertas que se abrían en él. Entre otras podemos mencionar la 
Puerta de los Zapateros, la Puerta del Sol, el postigo árabe de la Iglesia de Santa María, la 
Puerta del Alcázar y la Puerta de Ibiut. Dos torreones defendían una coracha que surtía 
de agua a los moradores del alcázar que debieron ser la Fuente de la Saludeja o Salobreja.

Estela funeraria musulmana. Museo Arqueológico de Úbeda. Esta lápida de forma 
rectangular fue hallada en una casa junto a la muralla. Presenta una inscripción 

completa en ocho líneas de escritura incisa en cúfico arcaico. Contiene el epitafio 
de Abu-l-Abbas Ibn Abd al-Malik b. Umar y lleva fecha del mes de rayab del 

año 361 (18 de abril a 17 de mayo de 972). Este personaje debió vivir en Úbeda 
en tiempos del califa al-Hakam II, y allí murió y se le dio sepultura.
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Dentro de la ciudadela islámica, donde se ubicaban el palacio y la mezquita mayor, 
debió emplazarse la plaza de Carvajal. En este espacio medieval hoy podemos observar 
una serie de viviendas mudéjares de gran belleza. No obstante, muchas portadas de casas 
arruinadas de la zona fueron trasladadas al Museo Arqueológico, destacando por su de-
coración islámica. Allí también se llevó una estela funeraria encontrada en 1971 en una 
casa junto a la muralla que data del año 972.

Entre el primer y el segundo recinto amurallado estaría la medina propiamente 
dicha. Esta se caracterizaba por su estructura urbana, a base de grandes manzanas irre-
gulares, penetradas por adarves, calles sin salida por las que sólo transitaban los vecinos 
de las mismas. En Úbeda aún quedan restos de esa antigua estructura irregular de calles 
sinuosas, estrechas y laberínticas. Calles, como señalara Juan Pasquau, “ociosas e inútiles que 
alargan un trayecto en lugar de acortarlo; calles que se arrepienten, que cambian de dirección, a 
mitad de camino cuando lo han pensado mejor.”21

Plano 4: Ubadat al Arab (ss. IX-XIII) Blanca Sánchez.

21 PASQUAU GUERRERO, Juan. Biografía de Úbeda. Gráficas Bellón, Jaén, 1958, p. 32.
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Además del propio tejido urbano, las ciudades de Al-Andalus se definían por la 
existencia de otra serie de elementos que las diferenciaban inicialmente de las localidades 
puramente rurales, fundamentalmente mezquitas y baños, y edificaciones o espacios rela-
cionados con el comercio, como las alhóndigas y alcaicerías. En este sentido la tradición 
sugiere que el zoco de la ciudad se ubicó en el actual paseo del Mercado (Plaza 1º de mayo) 
donde habría una mezquita sobre la que después se construiría la Iglesia de San Pablo. 
Algo parecido debió suceder en San Millán y San Isidoro donde también se especula con 
la existencia de un fortín árabe. Solo la arqueología ha demostrado que el lugar que hoy 
ocupa la Basílica menor de Santa María fue el espacio ocupado por la mezquita aljama 
de la ciudad, adosada al primitivo muro del alcázar islámico.

En 1983 se inició un largo proceso de restauración de la Iglesia de Santa María de 
los Reales Alcázares. Fue a comienzos de esta intervención cuando se efectuaron catas 
arqueológicas que descubrieron unas construcciones cilíndricas de piedra arenisca regular 
mezcladas con mortero. Se trataba de los cimientos de los pilares de la antigua mezquita 
que no coinciden con los actuales de la iglesia lo que hizo suponer a los arqueólogos que 
en un primer momento coexistieron mezquita islámica con el primitivo recinto cristiano 
que respetó parcialmente la fábrica musulmana cuyo patio o shan estaría ubicado en lo 
que después sería el claustro en donde el pozo habría sido originalmente la fuente de las 
abluciones.

Orientada hacia el sur como todas las mezquitas hispano-musulmanas de tipo hi-
póstilo, la sala de oración o iwan lo constituiría el recinto interior de la iglesia en donde 
la sacristía, anterior capilla de Nuestra Señora de la Merced, habría estado ocupada por 
el mihrab en el centro del que sería muro de la quibla. Se desconoce la fecha de su cons-
trucción. Antonio Almagro García supone que podría remontarse a mediados del siglo 
IX. Poco queda del primitivo templo islámico salvo un muro de aparejo almohade en uno 
de los torreones del costado oeste, reconstruido tras la incursión de Alfonso VIII, más el 
portillo del claustro y acceso al actual despacho parroquial, de indudable aspecto musul-
mán, modificado tras la conquista.22

Aparte de los restos de Santa María en los últimos años se han realizado una serie 
de trabajos arqueológicos que han permitido confirmar que el segundo recinto amura-
llado fue construido totalmente en época musulmana, tratándose en su origen de torres 
realizadas en mampostería con un relleno interior de tierra y cascajo compactado, similar 
a la muralla islámica del alcázar. Igualmente se han hallado restos de viviendas y fosas 
excavadas en la roca en el solar del antiguo cuartel de Santa Clara de finales del siglo XII 
o principios del siglo XIII donde se han recuperado restos de cerámica, huesos de comida, 
cenizas, carbones y otros elementos referentes al uso doméstico, además de pozos para 
captación de agua.23 Por último en la zona de la calle Ancha se descubrió una maqbara 

22 ALMAGRO GARCÍA, Antonio. Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. Arqueología, Historia y 
Arte. El Olivo, Úbeda, 2003, pp. 54-63.
23 TORRES TORRES, Francisco; LIZCANO PRESTEL, Rafael; GÓMEZ DE TORO, Encarnación; 
PÉREZ BAREAS, Cristóbal. Op. cit. pp. 3943-3944.
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o cementerio musulmán extramuros como era común en torno a las vías de acceso de la 
ciudad con trece sepulturas del siglo XIII cuya atribución islámica queda demostrada por 
el ritual del sepelio donde los cuerpos inhumados quedaron orientados de cara hacia la 
Meca. Estas sepulturas confirman lo señalado en el Fuero de la ciudad, constituyendo una 
evidencia arqueológica del mantenimiento de una parte de la población musulmana tras 
la conquista cristiana de 1233. La comunidad mudéjar debió perdurar al menos hasta la 
segunda mitad el siglo XIII, cuando la represión castellana de la revuelta mudéjar de 1264, 
generada por la violación de los acuerdos de rendición asumidos en las capitulaciones 
firmadas por Fernando III, tuvo como consecuencia el éxodo de la población islámica 
hacia el reino nazarí de Granada.24

El segundo elemento definitorio de las ciudades andalusíes eran las infraestructuras 
urbanas, de provisión de aguas y de evacuación de las mismas. La existencia de baños y 
mezquitas implica también un abastecimiento regular de agua, lo que a su vez exigía una 
red de distribución, que empieza a ser conocida; no obstante, no resulta posible por ahora 
establecer qué parte de la misma existía en época islámica y qué parte fue construida 
después.

El tercer recinto amurallado tradicionalmente viene asociándose al desarrollo ex-
perimentado por la ciudad a partir de la conquista castellana y muy especialmente entre 
los siglos XV-XVI, una vez apaciguado el territorio tras la conquista de Granada, que 
supondría la creación de nuevos barrios periféricos. Sin embargo, es probable que el origen 
de estos arrabales se encuentre ya en la época islámica, vinculados a determinados oficios 
y zonas de huertas. Fueron cinco los arrabales existentes en la ciudad, con una evolución 
urbana desigual como consecuencia de su orografía. La muralla de los arrabales posible-
mente tendría un carácter de cerca fiscal, pero no por ello dejarían de estar jalonados con 
torreones y estar abiertos mediante varias puertas de acceso.

Tras la conquista definitiva de Fernando III los musulmanes no fueron expulsados 
y los que quisieron permanecer en la ciudad lo hicieron principalmente en el arrabal de 
San Millán, pegado a las faldas de la muralla, por donde discurría el arroyo de Carbonero 
y donde continuaron con la actividad de sus alfares.25 Debieron permanecer, al menos 
hasta la revuelta mudéjar de 1265, año en el que fueron expulsados llevándose buena 
parte de nuestro pasado. Quizás por esta razón Charles Davilliers no pudo contemplar 
en 1870 la Úbeda de apariencia árabe que reflejó en su relato puesto que desde el punto 
de vista material han sido muy escasas las huellas dejadas por el islam en nuestra ciudad 
cuya raigambre musulmana sufrió importantes transformaciones físicas y reorganizacio-
nes espaciales después de la reconquista del territorio peninsular. A ello se sumarían las 

24 PÉREZ BAREAS, Cristóbal; LÓPEZ TORRES, Francisco. “Actividad arqueológica preventiva: control 
y seguimiento del movimiento de tierras en la calle Ancha nº 8 de Úbeda”. 2008.
25 LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Úbeda, desde la batalla de Las Navas de Tolosa hasta la conquista de la 
ciudad el 8 de mayo de 1234”. En ESTEPA DÍEZ, Carlos; CARMONA RUIZ, María Antonia (coords.) 
La Península Ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa. Madrid: Monografías de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales, 2014. p. 315.



52 Vicente Ruiz García

huellas del urbanismo renacentista. Sin embargo, cuanto menos sorprende que tan solo 
unos años antes de que Davallier recorriera nuestra ciudad, el político y geógrafo Pascual 
Madoz señalara lo siguiente sobre Úbeda:

“Toda población es de gusto árabe. Su estructura, la tortuosidad de sus calles, el orden 
de sus edificios y estrechez irregular de los sitios en donde pudiera haber elegancia 
y comodidad, lo están demostrando. El ornato público es ninguno, pues cada cual 
hasta hoy ha edificado a su capricho”26

Cuando Madinat Ubbadat al Arab fue conquistada por los castellanos su configu-
ración no cambió, sino que se alteró. Como señala Arsenio Moreno Mendoza a partir 
de ese momento comenzaba un proceso de transformación lento como, en muchos 
casos, imposible.27 Es quizás por esta razón por lo que a pesar de las transformaciones 
que se dieron a partir del siglo XIII y en contra de la escasez de restos y referencias 
arqueológicas, haya quedado un sustrato cultural de herencia islámica que tal vez debió 
ser apreciado vivamente por Charles Davallier y Pascual Madoz en el siglo XIX. Una 
huella que muchos años después sirvió como justificación de los valores universales 
excepcionales que atesoraba la candidatura de Úbeda y Baeza al Patrimonio Mundial 
cuando ésta se presentó en el año 2003. Así pues, como señala Pedro Galera Andreu, 
la arquitectura de Úbeda, dominada a partir de 1530 por Andrés de Vandelvira, estará 
basada en la reinterpretación del lenguaje clásico que se integra con las técnicas tradi-
cionales de cantería junto con la incorporación abstracta de elementos y soluciones de 
la cultura arquitectónica islámica. De igual modo lo islámico, lo cristiano y lo hispa-
no-musulmán se dan la mano de manera intensa hasta el mismo siglo XVI. Así, llama 
la atención la abundancia de cubiertas de madera en templos y residencias realizadas 
con técnicas y decoraciones musulmanas, adaptando la tradicional forma de “artesonado” 
con frecuencia enmascarados por bóvedas de yesería. Un trabajo, el de la artesanía de 
la madera, que pervive actualmente en la ciudad con artesanos como Paco Luis Martos 
cuya proyección internacional hace que estos elementos decorativos de origen hispano 
musulmán se extiendan al resto del mundo.

Siguiendo con las justificaciones de Galera Andreu, otras veces se da una hibridación 
gótico-morisca que se manifiesta en los paramentos decorativos, igualmente en iglesias, 
donde observamos capillas con interesantes labores de yeserías que también evocan téc-
nicas islámicas como así ocurre en la Capilla de los Monsalve de la iglesia de San Pablo. 
Ocurre lo mismo en la arquitectura civil, militar y doméstica, donde vemos puertas de-
fensivas como la del Losal, en recodo y con arco apuntado, elemento este último que se 
repite en la Casa Mudéjar. No podemos olvidar tampoco la antigua Colegiata de Santa 
María, levantada sobre una mezquita y todo el barrio que la rodea, asentado sobre la 
vieja ciudadela musulmana, con adarves y casas que denotan en su escala, construcción y 

26 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico histórico de España y sus posesiones de ultramar. Ámbito 
Ediciones, Salamanca, 1988 pp. 236-237.
27 MORENO MENDOZA, Arsenio. La Úbeda de Vandelvira. Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2005, 
p. 51.
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motivos, la huella musulmana. Igualmente es singular la peculiar adopción de un módulo 
de columna, que compagina la extremada delgadez de los soportes musulmanes con la 
solidez exigida por el clasicismo, en un tipo grácil y esbelto.28 Modelos que los podemos 
contemplar en los patios del Palacio del Deán Ortega o de la Casa de las Torres. También 
debemos destacar una de las señas de identidad ubetense: la cerámica vidriada de colores 
verde, blanco y marrón, elaborada con las arcillas procedentes de las canteras locales y cuya 
tradición se remonta al periodo andalusí conservándose desde entonces algunas técnicas 
árabes, destacando la pervivencia de horno hispano-musulmán formado por una estructura 
de doble pared separada por tierra: una interior, cilíndrica, hecha de ladrillo; y otra exterior, 
forrando a la primera y de forma cuadrangular, también de piedra.29

Tampoco debemos olvidar el paisaje, especialmente el de las huertas irrigadas por 
las sabias técnicas árabes que ya debieron existir antes de la presencia musulmana. No 
obstante, es curioso que en lugares como la Alhambra de Granada donde existían culti-
vos como el del granado hayan desaparecido variedades genéticas antiguas de este árbol 
frutal procedente de Oriente Próximo. Pues bien, a Úbeda acudieron expertos del Banco 

28 GALERA ANDREU, Pedro. “Tradición e innovación en la arquitectura de Vandalvira en Úbeda y Baeza: 
aportación a la cultura arquitectónica renacentista universal”. Expediente Propuesta de inscripción en la lista 
de Patrimonio Mundial Úbeda-Baeza. Anexo: Informes de justif icación de valores universales de Úbeda-Baeza. 
pp. 26-28.
29 AGUIDO TORRICO, Juan: “Úbeda y Baeza, un entorno cultural vivo. La continuidad de las tradiciones.” 
Informes de justif icación de valores universales de Úbeda-Baeza… p. 71.

Detalle del artesonado de Santo Domingo. Foto: Alberto Román.
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de Germoplasma Vegetal Andaluz en busca de estas variedades genéticas con valor tra-
dicional e histórico y al parecer las encontraron en huertas familiares de nuestra ciudad.

En definitiva, Úbeda ha tenido una evolución histórica ligada a su condición de lugar 
de confluencias, lo que posibilitó la generación de un espacio singular de interacciones 
culturales, donde llegaron a fundirse las concepciones humanistas con el sustrato islámico 
en el urbanismo, la arquitectura, la artesanía e incluso el paisaje proporcionando elementos 
que se incluyen dentro de la gramática propia del Renacimiento.

Detalle cerámica vidriada de Úbeda, seña de identidad de la ciudad de 
clara raigambre hispano-musulmana. Foto: Alberto Román.









Claustro de la basílica menor de Santa María de los Reales Alcázares. 
Foto: Alberto Román.
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El ejército cristiano, abigarrada mezcolanza de nobles caballeros de Flandes y Lorena, 
normandos, provenzales, renanos y normandos sicilianos, se reunió al sonido de las 

trompetas en el impresionante Krac de los Caballeros donde se alzaban ondeantes pendones. 
Mil años después resulta impresionante todavía. Patrimonio Mundial desde 2006, este casti-
llo, sede central de la Orden del Temple de Jerusalén, era una de las muchas fortalezas cons-
truidas por los cruzados en Tierra Santa, levantadas para acoger a este ejercito de místicos, 
guerreros de Dios y aventureros ilusos que habían cabalgado y navegado a través de países 
desconocidos, sobre caminos extraños combatiendo a mucha extranjería, cantado himnos y 
arrasado pueblos y ciudades. Todo para conquistar Jerusalén y liberar el sepulcro de Cristo 
Redentor. Esta es la razón, —las insensatas cruzadas—, por la que hoy Siria y Palestina cons-
tituyen los lugares donde se concentra el mayor número de castillos y fortalezas del mundo.

Existe otra región, —donde también se fraguó semejante cruzada con parecidos 
protagonistas—, que ocupa el segundo lugar del mundo y el primero de Europa en con-
centración de castillos y fortalezas: el antiguo reino de Jaén, situado en una estratégica 
posición en el centro de las vías naturales que comunican Andalucía, la Meseta y Levante. 
Muchos de estos castillos y murallas se construyeron durante los siglos XII y XIII, cuando 
los almorávides y los almohades, imitaron las antiguas fronteras fortificadas del imperio 
romano en un desesperado e inútil intento por frenar el avance de los reinos cristianos del 
norte. Poco después, los cristianos, conscientes de su precario dominio, levantaron sobre 
ese sistema de fortificaciones el suyo propio mejorando las defensas y edificando otras 
nuevas para ejercer durante dos siglos y medio la defensa de la frontera castellano-nazarí 
que dividía las tierras de Jaén.30

Una de aquellas fortificaciones que se suman a ese ranking que lidera la provincia 
de Jaén en España y Europa es la muralla de Úbeda que igualmente fue reconstruida por 
los pueblos norteafricanos ante la amenaza cristiana y que después sería reformada por los 
castellanos. Esa misma muralla, bien distinta a la que hoy se conserva, debió ser atravesa-
da de manera triunfante por el rey Fernando III acompañado por lo más granado de sus 
huestes tras la capitulación de la ciudad. Debió cruzarla por la puerta de Baeza o Puerta 

30 ESLAVA GALÁN, Juan. Los Castillos de Jaén. Armilla: Ediciones Osuna, 1999.

3.  Úbeda medieval y cristiana: vanguardia y 
retaguardia en la frontera (1233-1517)
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Nueva, situada al final de la actual calle Mesones y de la que solo queda hoy el nombre 
por el que popularmente los ubetenses conocen a dicha vía. La comitiva se adentró en la 
ciudad en dirección a la mezquita aljama que muy pronto quedaría consagrada como tem-
plo cristiano bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Allí debió celebrarse 
la primera misa. Según la tradición la definitiva toma tuvo lugar el día de San Miguel 
de 1234 proclamándose al arcángel desde entonces patrón de la ciudad.31 Sin embargo la 
historiografía actual coincide en que parece más razonable que la conquista se produjera 
unos meses antes, probablemente el día de San Juan de 1233.32

A partir de este momento, los nuevos pobladores castellanos deberán pugnar por 
fijar su personalidad y sus límites frente a Baeza, la otra ciudad importante de la Loma, 
conquistada en 1227 por lo que fijados sus términos en 1231 poco quedaba en 1233 que 
ofrecer a su vecina Úbeda, recién recuperada del poder musulmán. De este modo Úbeda 
emprendió una insistente tarea reivindicativa en cuestiones de tierras, reclamando el ensan-
chamiento de sus términos, exigiendo compartir los infinitamente más extensos de Baeza 
firmando un pacto de hermandad en 1244 —el primer hermanamiento de la Historia 
entre las dos ciudades vecinas— probablemente auspiciado por el propio Fernando III.33

La conquista provocó una serie de cambios con respecto a la etapa anterior. En 
primer lugar, la capitulación evitó en parte un baño de sangre y posibilitó la coexistencia, 
con matices, de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana que, como veremos fue sub-
rayada como justificación de los valores universales de la candidatura de Úbeda y Baeza 
al Patrimonio Mundial. En segundo lugar, la ciudad fue a partir de entonces vanguardia 
fronteriza de los reinos cristianos durante muchos años, siendo una especial preocupa-
ción de sus gobernantes el estado de sus murallas. Tras un siglo de constantes asedios por 
parte de cristianos y musulmanes las nuevas autoridades castellanas vieron necesaria la 
consolidación y reparo de sus defensas. De este modo en esta época se repararon puertas 
y lienzos, así como la línea norte del Alcázar, siendo esta labor acometida por la corona 
castellana, las órdenes militares y la nobleza local.

La condición de ciudad fronteriza supuso una amenaza constante debido a los es-
porádicos ataques desde el vecino reino nazarí de Granada. Por esta razón para evitar que 
la población huyera, los reyes otorgaron privilegios y exenciones fiscales para fomentar la 
repoblación del territorio. Este hecho junto a la condición estratégica de la ciudad me-
reció, por parte de los monarcas castellanos, la concesión del Fuero de Cuenca, otorgado 
inicialmente por Fernando III.34 Se trata de una notable excepción que compartió con 
Baeza que otorgaba a la Asamblea comunal o concejo abierto la elección de la mayoría 

31 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza de Andalucía. (Sevilla 1588) Capítulo XCIII. Jaén: Instituto 
de Estudios Giennenses, 1957.
32 Crónica Latina de los Reyes de Castilla. Valencia: Cabanes, 1964, p. 107.
33 RODRÍGUEZ MOLINA, José. Colección documental del Archivo Histórico de Úbeda I (siglo XIII). Granada: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, pp. 7-8.
34 AHMU, Caja 4, nº3: Fernando III otorga al concejo de Úbeda “el fuero que uos di que uso tenedes escripto” 
25 de marzo de 1251.
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de los cargos concejiles y una amplia capacidad decisoria en asuntos de carácter público.35 
A pesar de los intentos por implantar un Fuero Real con menos privilegios y autonomía 
Alfonso X no tuvo más remedio que restablecer las libertades y la capacidad decisoria del 
concejo con competencias en defensa, administración de los bienes comunales, reparto de 
tierras y casas, alquiler de talleres artesanales, pesos y medidas, mercados y ferias, normas 
de convivencia, asistencia sanitaria, educación, y arrendamiento de los bienes de propios. 
Además, el fuero dejaba en manos del concejo la elección de los jurados, la designación 
popular de los alguaciles, andadores o mensajeros y el sayón o pregonero.36

Úbeda se convirtió en una ciudad de realengo, dotada de un gran alfoz. Castellanos, 
navarros y leoneses fueron los primeros en asentarse obteniendo lotes de tierras en forma 
de repartimientos y donadíos. Tras la conquista cristiana en 1236 se delimitan los términos 
entre Úbeda y Baeza. Al contrario que en otras localidades no hay lista de pobladores para 
Úbeda, sólo un documento que informa del repartimiento hecho por Fernando III a 31 
pobladores de la collación de Santa María del Alcázar. En apariencia se trata de las per-
sonas que se instalaron inicialmente en el alcázar, y que luego recibieron más propiedades, 
ya que en la lista sólo diez reciben terrenos o casas en la fortaleza y uno más en Úbeda, 
sin especificar si en el alcázar o en otra parte del recinto, mientras que las propiedades del 
resto se situaban en distintos puntos del término, como en la torre de Garcí Fernández.

A partir del siglo XIII se inicia un intenso proceso de transformación de la trama 
urbana y arquitectura heredada, con la sustitución de las antiguas construcciones mu-
sulmanas por otras nuevas, y con la modificación del viario islámico. Debido al carácter 
realengo del municipio, para desarrollar estos proyectos arquitectónicos y urbanísticos era 
necesario obtener previamente la autorización real. El fuero de la ciudad obligaba a tener 
casa poblada para obtener la vecindad, dándose libertad al futuro vecino para construirla 
en cualquier parte de la población que estuviera disponible, y siempre de acuerdo con las 
autoridades municipales.37 Comenzaron así a construirse pequeñas viviendas con patio 
central que debían guardar cierta distancia aunque en ocasiones la escasez de espacio 
permitió continuar con la tradición musulmana del urbanismo irregular.

A la conquista de Úbeda le seguirán otras plazas a lo largo del valle del Guadalquivir. 
A estos episodios épicos prestarán sus armas, caballeros ubetenses participando en campañas 
como las de Córdoba y Sevilla. En premio a su fidelidad los reyes otorgaron prebendas a 
los caballeros, así como el disfrute de villas como Canena y Cabra, además de los castillos 
de Huesa, Belerda, Tíscar y Olvera. En este sentido, por ejemplo, Alfonso X concedió en 
1254 las aldeas de Cabra y San Esteban al concejo de Úbeda con sus almojarifazgos, sus 
bodegas, montes, fuentes, ríos y con todos sus derechos y pertenencias.38 De este modo 

35 PAREJO DELGADO, María José. Baeza y Úbeda en la Baja Edad Media. Granada: don Quijote, 1988, 
p. 52.
36 AHMU, Caja 2, nº12: Confirmación del Fuero de Cuenca por Pedro I, 1351 (ref. 14117).
37 PAREJO DELGADO, María José. Op. Cit. , p. 47.
38 AHNOB, Priego, CP. 318, D.18: Privilegio otorgado por Alfonso X, en el que concede al Concejo de 
Úbeda las aldeas de Cabra y San Esteban con sus almojarifazgos, sus bodegas, montes, fuentes, ríos y con 



62 Vicente Ruiz García

todos estos privilegios hicieron amasar fortunas a algunas familias de la ciudad, constitu-
yendo una incipiente nobleza que será protagonista de la Úbeda del Renacimiento. Estos 
mismos caballeros continuarán, además, prestando servicios en la conquista de otros lugares 
de la región, hasta que el pacto entre Fernando III y Muhammad I establezca la frontera 
definitiva entre Castilla y el reino de Granada, iniciándose entonces una nueva etapa.

A partir del siglo XIII las antiguas mezquitas islámicas fueron adaptadas al culto 
cristiano en principio sin apenas cambios. Posteriormente se fueron levantando templos 
encima de ellas proclamando el triunfo de la fe cristiana frente al Islam. De este modo 
comenzó la construcción en 1259 de la Iglesia Mayor Parroquial de los Reales Alcázares 
de Nuestra Señora de la Asunción, denominación original de la parroquia de Santa María 
elevada a la categoría de colegiata ese mismo año.39 Otras iglesias pudieron también edifi-
carse sobre solares de mezquitas, como Santo Domingo, San Pedro o San Pablo, de la que 
apenas quedan vestigios de aquel periodo si exceptuamos la portada de los Carpinteros, 
ejemplo excepcional de un románico tardío, sin duda singular en estas latitudes.

Portada de los carpinteros. Iglesia de San Pablo. Foto: Alberto Román.

Desde poco después de la conquista, los castellanos reorganizaron la ciudad en once 
parroquias o collaciones. Dentro del recinto murado: Santa María de los Reales Alcáza-
res, San Pablo, Santo Tomás Canturiense; San Pedro, Santo Domingo y San Lorenzo. Y 
extramuros, en los arrabales: San Nicolás, San Millán, San Juan Bautista y San Juan Evan-
gelista ambos en el límite sur; y San Isidro o San Isidoro, cerca de la plaza de Toledo. La 
arquitectura de estos primeros templos se caracterizó por su austeridad, vinculándose con 
un estilo tardorrománico castellano. Con el avance del tiempo, muchos de estos templos 

todos sus derechos y pertenencias. Toledo, 25 de marzo de 1264; AHMU, Carpeta 5, nº 4.
39 AHMU, Carpeta 3, nº 11: don Pascual, obispo de Jaén, eleva a la categoría de Colegiata la iglesia de 
Santa María de Úbeda. Úbeda, 6 de junio de 1559.
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serían reformados y ampliados en estilo gótico-mudéjar. A estas parroquias se añadieron 
la fundación extramuros de los conventos de la Santísima Trinidad (1250), San Francisco 
(1264), Nuestra Señora de la Merced (1269) y Santa Clara (1290). Se trata de cenobios 
vinculados a órdenes religiosas mendicantes y relacionadas con los territorios de repoblación.

La política castellana de reubicar a los musulmanes provocó la revuelta mudéjar de 
1264 que debió de afectar a Úbeda, donde la presencia de mudéjares es manifiesta según 
el Fuero de la ciudad. Según esta norma los mudéjares eran siervos del Rey, y como tales 
tenían capacidad para testimoniar en un juicio. En el siglo XIII, adquirieron la categoría 
de pobladores, si son moros de paz. La normativa jurídica protegía sus vidas e integridad 
física de las agresiones de otras comunidades castigando con multas de quinientos sueldos 
a sus agresores.

Detalle de la portada mudéjar de la iglesia del monasterio de Santa Clara. Foto: Alberto Román.



64 Vicente Ruiz García

En sus barrios o morerías disponían de alcaldes con amplia jurisdicción en los pleitos 
civiles, aunque en los asuntos criminales dependían de los alcaldes cristianos. Durante 
el siglo XIII, los Fueros les permiten disponer de panaderías y carnicerías propias. Esta 
tolerancia no obstante hay que matizarla pues tenía sus limitaciones. Por ejemplo, los 
mudéjares tenían vetadas las relaciones sexuales con los cristianos, casarse, y amamantar a 
niños de esta religión. Tampoco podían llevar y comprar armas, y si alguno de los moros de 
paz caía en cautividad sus bienes pasaban a manos de sus dueños cristianos. En cualquier 
caso y a diferencia de otros lugares de la Península Ibérica, la Monarquía y el Fuero de 
Cuenca protegió a los mudéjares, quizás por la falta de pobladores tras la reconquista y la 
necesidad de mano de obra para el trabajo de la tierra.40

Plano 5: Úbeda mudéjar (ss. XIII-XV) Blanca Sánchez.

En cuanto a los judíos el Fuero de Úbeda trata a esta comunidad religiosa con 
amplitud y tolerancia; un sistema de autoridades propias separa su comunidad de la 
cristiana; se regula con cuidado los conflictos mixtos y la forma de solucionarlos. A 
los judíos se les permitía tener sus propios alcaldes en los pleitos civiles no así en los 
criminales. Tenían derecho a solicitar justicia y se respetaban las fiestas del sábado y 
la Pascua. Igualmente gozaban de la categoría de poblador y vecindad. Prueba de este 
respeto lo constituye la carta que envió Alfonso X al concejo de Úbeda ordenando que 
los judíos jurasen en la sinagoga sobre la Torá. Mientras, los musulmanes lo harían en 
la puerta de la mezquita y los cristianos en la iglesia. La tolerancia que presidió, aunque 
con limitaciones, las relaciones entre cristianos y judíos en Úbeda no fue un fenómeno 
general en toda la Península. En Aragón, por el contrario, se extendió un sentimiento 

40 PAREJO DELGADO, María José. “Úbeda y Baeza, modelos de lucha por la democratización municipal 
en la Baja Edad Media” En: Informe de Justif icación de valores universales…pp. 55-56.
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de hostilidad hacia esta comunidad en los siglos XIII y XIV al igual que en el resto de 
Castilla y Portugal.

A partir de l293, esta convivencia y respeto encontró sus primeros obstáculos cuando 
se prohibió a los judíos comprar heredades obligándoles a entregar a los cristianos en el 
plazo de un año las que poseyeran. Por esta razón, Samuel un judío ubetense de extraordi-
nario relieve, almojarife de la orden de Calatrava vendió sus bienes raíces a Pedro Navarro, 
vecino de Santa María en Úbeda. Desde entonces los judíos empezaron a granjearse la 
antipatía del resto de la población. De oficios denostados como los negocios financieros y 
el préstamo, se refugiaron en el interior del alcázar, temerosos de los pogromos que sufrie-
ron frecuentemente para ser exterminados. A partir de entonces el asalto a la judería sería 
una constante en la historia de Úbeda, unas veces impulsado por la nobleza para librarse 
de sus deudas con los judíos, pero en la mayor parte de las ocasiones por la intolerancia 
eclesiástica. En este sentido hubo ataques que se perpetraron durante la guerra entre Pedro 
I, que protegía a los judíos, y Enrique II. Los ataques se produjeron nuevamente en 1391, 
cuando la iglesia culpó a los semitas de la crisis agrícola, la peste y el hambre. Nuevamente 
se produjeron ataques en 1473, y en 1481 las autoridades locales trataron de aplicar una 
nueva normativa sobre la convivencia entre los cristianos, judíos y musulmanes donde 
estos dos últimos tenían que vivir apartados de los primeros.41 Entre las normas también 
se incluían la de prender y apresar a los judíos que osaran entrar en la ciudad tal y como 
ocurrió a Jaco Naborni, judío vecino de Segura, que fue preso por mandato del corregi-
dor de Úbeda cuando iba al Reino de Granada por orden del Consejo Real.42 En estas 
ocasiones era pertinente portar un salvoconducto tal y como se expidió en 1488 a un tal 
Natán, vecino de la villa de Segura para que pudiera ir libremente a la ciudad de Úbeda.43

Otra medida que se practicó contra los hebreos fue que debían vivir en lugares 
apartados, y adquirir solares a precio razonables, tasados por dos personas, una judía y otra 
cristiana. Finalmente, se les otorgó un plazo de dos años, una vez obtenidos los solares para 
edificar las sinagogas.44 Aquella orden no fue más que el prólogo a la expulsión oficial de 
los judíos andaluces de 1483-85, completada con la general de 1492.

Es difícil cuantificar la importancia que la comunidad hebrea tuvo en Úbeda du-
rante la Edad Media. Tan solo sabemos que en 1294 los judíos de Jaén, Úbeda y Baeza 
contribuían con 25.000 maravedíes cuando Córdoba lo hacía con más de 38.000 y Sevilla 
con algo más de 115.000.45 Posiblemente los judíos de Úbeda rezaban a Yhavé en varias 

41 AHMU, leg. 2, pieza 41: copia de una real provisión de Isabel la Católica para que se haga cumplir la 
ley referente a que los moros y judíos habiten en lugares apartados de los cristianos en el reino de Jaén. 
Valladolid, 4 de abril de 1481 (ref. 52623).
42 AGRM, Real Cancillería de los Reyes de Castilla, Registro de Sello y Corte, FR.2, fol. 292, Murcia, 27 
de julio de 1488.
43 AGRM, Real Cancillería de los Reyes de Castilla, Registro de Sello y Corte, FR.2, fol. 327, Murcia, 15 
de julio de 1488.
44 AHMU, leg 5, nº 48: 1481.
45 Fuero de Úbeda. Estudio preliminar de PESET, Mariano y GUTIERREZ CUADRADO, Juan. Valencia: 
Universidad de Valencia, Secretariado de publicaciones, 1979, p. 194.
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sinagogas, alguna de ellas ubicada en el recinto del alcázar.46 En cuanto a su residencia 
los sefardíes ubetenses moraban en distintas juderías cuyos límites no están claros, bara-
jándose su ubicación en torno a las parroquias de Santa María y Santo Tomás (en donde 
posiblemente se establecieron también sus sinagogas). No obstante, existen numerosas 
casas judías fuera de estos límites, todas las cuales presentan portadas decoradas con la 
estrella de David. Estos restos materiales, junto a otras evidencias de carácter documental 
informan de la convivencia o al menos coexistencia entre las comunidades judía, musul-
mana y cristiana. Ello no quiere decir que existiera una igualdad jurídica entre las tres 
culturas pues siempre se reconoció la cristiana como superior. En la práctica así debió ser 
pues, tal y como señala María José Parejo Delgado, en Baeza y Úbeda no se vivieron las 
tensiones y enfrentamientos que sí se produjeron en otros lugares como Lisboa, Sevilla, 
Jaén, y algunas ciudades de la Corona de Aragón entre judíos, musulmanes y cristianos;47 
una singularidad histórica que sirvió como justificación de los valores universales excep-
cionales que atesoran Úbeda y Baeza que justificaron su declaración como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

Las minorías de edad de Fernando IV y Alfonso XI, y la guerra contra los nazaríes 
de Granada emprendida por este último, fortalecieron considerablemente el poder y la 

46 Colección patrimonial de la sinagoga del agua de Úbeda. Legajo original expuesto en la antesala de 
oración.
47 PAREJO DELGADO, María José. “Úbeda y Baeza, modelos de lucha por la democratización municipal 
en la Baja Edad Media” en Informe de Justif icación de valores universales…pp. 58.

Detalle de la imposta de una casa judía. Plaza de Carvajal. Foto: Alberto Román.
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riqueza de los linajes militares, lo que supuso la pérdida de libertad de los sectores artesa-
nales y del común provocando numerosos conflictos. Uno de los primeros tuvo lugar en 
1321 cuando un grupo de personas encabezadas por Juan Sánchez, vecino de la ciudad, 
generaron una serie de disturbios que provocaron la huida de los oficiales del concejo que 
temieron por sus vidas al ver quemadas y arrasadas sus casas y ganados. Finalmente, Juan 
Sánchez, el cabecilla de los alborotadores fue ejecutado.48

Una década más tarde volvió a repetirse un episodio parecido. Juan Núñez el Ar-
quero, vecino de la calle Real,49 cansado de la actitud de muchos hidalgos y caballeros que 
generaban violencia para obtener el poder municipal, decidió amotinarse con el apoyo de 
un grupo de ciudadanos a quienes consiguió movilizar con éxito para lograr expulsar de la 
ciudad a los nobles advenedizos y usurpadores. Después de deportar a todos los caballeros, 
escuderos y nobles de la ciudad arrebatándoles el poder municipal, Juan Núñez Arquero 
se erigió en caudillo del común. Pero aquella actitud provocó la ira del rey Alfonso XI 
que mandó llamar al rebelde ubetense ante su presencia. Poco después Juan Núñez Ar-
quero era condenado a muerte. No sabemos con certeza donde se produjo su ejecución. 
Lo más probable es que la sentencia se cumpliera en su ciudad natal para dar escarmiento 
a la población. Si así fue, la muchedumbre debió acudir a aquel macabro espectáculo al 
patíbulo instalado en la Plaza del Mercado, por entonces delimitada en tres de sus cos-
tados por soportales de tradición castellana en los que se acogían diversas casas-tienda 
y obradores artesanales: las cordonerías al sur, las esparterías al oeste y las carpinterías al 
norte, en línea con la portada de los carpinteros de la iglesia de San Pablo con sus tres 
hileras de arquivoltas decoradas con cabezas humanas y clavos vegetales, apoyadas sobre 
una doble hilera de arquitos trilobulados. El único resto tardo románico que queda aún 
de San Pablo, la iglesia emplazada al norte de la Plaza del Mercado por entonces con un 
aspecto mudéjar, con una cabecera con tres ábsides, rematado el central con arbotantes. En 
el interior del templo se reunían por entonces los miembros del concejo y se custodiaban 
las certificaciones de linaje de la nobleza. Una aristocracia que el día del ajusticiamiento 
de Juan Núñez Arquero debió estar presente y jubilosa, junto a otros hidalgos, mendigos y 
gente del común que probablemente enmudecieron a la llegada del reo que fue obligado a 
subirse al cadalso maniatado para situarse frente al inmisericorde verdugo que le cubrió la 
cabeza con una capucha. En aquel instante debió de dejar de sonar la siniestra melodía del 
tambor que había acompañado a la comitiva con el condenado hasta el cadalso. Cesaron 
los gritos y el silencio debió apoderarse de la plaza cuando un golpe seco abrió la trampilla 
del patíbulo cayendo al vacío el cuerpo de aquel rebelde que había osado levantarse contra 
los abusos de la nobleza local exigiendo la libre designación de los oficios concejiles por 
la Asamblea de ciudadanos. Juan Núñez Arquero y su rebelión fue una muestra, de las 
muchas que se dieron durante la Edad Media en defensa de las libertades colectivas que 
se ejercieron tanto Úbeda como Baeza frente a la nobleza y la Corona; un argumento 
curiosamente esgrimido como valor universal excepcional que fue valorado positivamente 
para que las dos ciudades fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad.

48 AHMU, Carpeta 3, nº 8. Colección documental de Úbeda II, doc. 65, p. 183-185.
49 MARTÍNEZ ELVIRA, Juan Ramón. “Historia de las calles de Úbeda: El Real (I)” Gavellar. Año IX, 
nº 104. Julio de 1982, pp. 1-2.
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Definitivamente los siglos XIV y XV supusieron para Úbeda un considerable retraso 
político y económico debido a los conflictos civiles y a que la nobleza mediana ocupó los 
principales cargos del concejo haciéndolos hereditarios perdiendo así todo carácter demo-
crático. Sin embargo, los vecinos no se resistieron protestando enérgicamente y exigiendo 
que se cumpliera el fuero para que fueran ellos los que finalmente designaran los cargos 
concejiles entre los caballeros de la ciudad.50

En 1344 el concejo de Úbeda contribuyó con soldados y pertrechos al sitio de Al-
geciras. Según la leyenda, doce caballeros participaron en la batalla: los doce leones que 
campean en el escudo de la ciudad. Uno de estos caballeros, fue don Pero Xil de Zático, 
vasallo de Pedro I de Castilla y aliado de Muhammad V de Granada. En 1368 ambos 
ordenaron asediar con sus tropas la ciudad consiguiendo finalmente arrasarla, destruyendo 
sus casas, templos y quemando los archivos municipales, notariales y parroquiales provo-
cando de esta manera la desaparición de todas las fuentes originales para el estudio de la 
historia medieval en la ciudad. Ese fue uno de los precios que tuvo que pagar Úbeda por 
la lealtad que ofreció al bastardo Enrique de Trastámara. No obstante, la victoria de este 
último favorecerá a la ciudad a la que se le otorgó el rango de muy noble y muy leal, al 
haber mostrado fidelidad a la causa de Enrique II.

Detalle del matacán de la torre albarrana de la Corredera. Foto: Alberto Román.

El siglo XIV se complicó aún más con nuevas crisis económicas y sobre todo con la 
epidemia de peste de mediados de siglo que redujo drásticamente al vecindario, provocando 

50 AHMU, leg. 1, nº 31: Carta de Enrique II al concejo de Úbeda para que se atienda a sus peticiones de 
que la elección de los oficios se haga conforme al Fuero, 14 de junio de 1377 (ref. 18497).



69
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

vacíos demográficos sobre todo en el interior del recinto amurallado. Es en este momento 
cuando se hizo más necesaria la atención a los más desfavorecidos a través de los hospitales 
fundados a lo largo de la baja Edad Media. El Hospital de San Antón Abad, el de los 
Honrados Viejos del Salvador, el de San Pedro y San Pablo, el de Santa Ana o el de San 
Gil fueron instituciones benéficas cuya principal misión fue la de atender a los pobres y 
desvalidos ofreciendo cobijo, cuidado y caridad cristiana a una sociedad desvalida. Pero 
la pobreza y la enfermedad no fueron los únicos males de aquella Úbeda medieval que 
agravó su drama vital por culpa de las luchas intestinas entre los linajes Aranda y Trapera 
por ostentar el poder. Una pugna que desencadenó un sangriento episodio la noche de 
San Juan de 1396 cerca de la Puente Vieja. A comienzos del nuevo siglo para poner fin 
a estos enfrentamientos Ruy López Dávalos, futuro condestable de Castilla (1406), fue 
nombrado corregidor de la ciudad provocando el surgimiento de un tercer bando, el de los 
Molina, aunque finalmente, fracasados sus esfuerzos, recurrió a la fuerza e hizo ahorcar 
al jefe de los Trapera. A este episodio se sumó una nueva rebelión, la de 1439 cuando los 
artesanos, dirigidos por Juan Lobatón, trataron una vez más de limitar los privilegios de 
los hidalgos reivindicando una mayor participación en el gobierno municipal.

El siglo XV continuó con el temor a un nuevo ataque musulmán de los nazaríes de 
Granada lo que animó a los regidores del concejo a la reparación de las sufridas murallas. 
Pero como era de esperar las amenazas no solo provenían del exterior pues los conflictos 
nobiliarios persistieron vertiendo ríos de sangre, esta vez con los enfrentamientos entre 
las familias Molina (sucesores de los Aranda) y los Cueva (herederos de los Trapera) 
que lucharon denodadamente durante este periodo por el poder de la ciudad. Eran las 
consecuencias por los enfrentamientos entre el rey Juan II y la nobleza castellana que se 
articulaba según su apoyo o su oposición al favorito don Álvaro de Luna. El valido del rey 
fue acusado de usurpación de poder y apropiación de rentas reales tal y como se informó 
al concejo de Úbeda.51 Tres meses después Álvaro de Luna era decapitado en Valladolid 
por orden del rey Juan II de Trastámara.

Estos enfrentamientos, finalmente concluirían con la Sentencia Arbitraria de 1447 
promulgada por el príncipe don Enrique, que en Úbeda favoreció a los Cueva. Uno de 
los descendientes de este último linaje, don Beltrán de la Cueva, favorito de Enrique IV 
de Castilla, será protagonista singular de un episodio de la Historia de España. Muerto 
el rey don Enrique, debía sucederle su hija Juana a la que sus enemigos llamaron “la Bel-
traneja” por ser presuntamente hija del caballero ubetense don Beltrán. Ya en el reinado 
de Enrique IV, el marqués de Villena resucitó la liga nobiliaria, que se articuló en torno al 
príncipe don Alfonso como heredero. En Úbeda, como en la mayor parte de las ciudades, 
los linajes prosiguieron sus luchas intestinas tomando como pretexto el apoyo al rey (los 
Cueva) o a don Alfonso y luego a doña Isabel (los Molina). La pugna por el trono entre 
Juana e Isabel, hermana del rey tuvo consecuencias nefastas provocando una guerra civil 
que asoló Castilla. El resultado final sería la victoria de Isabel, futura Reina Católica que, 

51 AHMU, leg. 1, pieza 44: Carta de Juan II a Úbeda y Baeza sobre el mal comportamiento del maestre 
don Álvaro de Luna. Burgos, 8 de abril de 1453 (ref. 18519).
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no obstante, otorgó el perdón tanto a los miembros del linaje Cueva 52 como a los segui-
dores de los Molina53. Sin embargo en 1477 otorgó la tenencia del alcázar de Úbeda al 
bando de los Molina como recompensa a su apoyo decidido a la causa isabelina.54

Un año antes el concejo de Úbeda recibió una carta en la que se confirmaba que los 
caballeros y escuderos de la ciudad podían elegir cada año a un personero.55 Este personaje 
fue protagonista de la vida municipal de la ciudad durante la Edad Media y hasta el siglo 
XVI. Portavoz y defensor de la comunidad ciudadana de acuerdo con los fueros, leyes y 
costumbres, constituyó un oficio municipal elegido exclusivamente por la comunidad, por 
el que podía ser revocado, si no cumplía con su cometido. La defensa del Bien Público 
hacía necesaria su presencia en el cabildo municipal y ante los tribunales de justicia. En 
su agenda de Defensor del Pueblo, ocupaba un lugar importante los problemas de los ve-
cinos, de los pobres, la rápida administración de justicia y las críticas a la suntuosidad de 
los poderosos. Su carácter comunitario le obligó a mantenerse en denuncia casi constante 
contra las ambiciones de las oligarquías, acaparadoras del poder político y de las tierras del 
concejo.56 La existencia de este cargo concejil que defendía los derechos de los vecinos hasta 
bien entrado el siglo XVI fue considerado como un valor universal, singular exclusivo de 
Úbeda y Baeza que justificaba la candidatura dual para el Patrimonio Mundial pues esta 
institución no existió en otros concejos andaluces, salvo en Carmona; ni en otras ciudades 
europeas ni siquiera en Florencia, Gante o Braga.57

A finales de siglo la llamada Reconquista parecía acercarse a su fin. Como en tantas 
ocasiones Úbeda contribuyó con soldados y bastimentos. Esta vez lo hizo en el último 
episodio bélico de la Edad Media: la Guerra de Granada. Aunque la ciudad se había 
quedado en la retaguardia lejos de la frontera, continuaba siendo un lugar estratégico 
desde donde se enviaban víveres, pertrechos58 y tropas.59 Fue en este contexto cuando la 

52 AGS, Registro General de Sello, leg. 147801,152: Carta de perdón general a favor de los caballeros, 
escuderos y otras personas del linaje de la Cueva, vecinos de Úbeda, Reyes, Cáceres, 9 julio 1477.
53 AGS, Registro General de Sello, leg. 147711,382: Declaración del perdón general (que se inserta) conce-
dido a los caballeros y otras personas del linaje de Molina, de la ciudad de Úbeda, Sevilla, 29 de noviembre 
de 1477.
54 AGS, Patronato, leg. 53,23: Provisión de Isabel la Católica, 9 de septiembre de 1477.
55 AGS, Registro General de Sello, leg. 147601, 22: Confirmación de una carta dada a la ciudad de Úbeda, 
enero de 1476.
56 RODRÍGUEZ MOLINA, José. “El personero. Defensor de la comunidad ciudadana” Gaceta de Antro-
plogía, 2001, 17, p. 1.
57 PAREJO DELGADO, María José. “Úbeda y Baeza, modelos de lucha por la democratización municipal 
en la Baja Edad Media” en Informe de Justif icación de valores…p. 51.
58 AGS, Registro General de Sello, leg. 148905, 250: Mandamiento a la ciudad de Úbeda para el envío de 
mantenimientos al Rey y a la gente que entre con él entrará ‘poderosamente en el Reino de Granada para 
29 días deste mes de mayo’ y orden de cómo han de recogerse, Jaén, 26 de mayo de 1489.
59 AHMU, leg. 4, pieza 35: los Reyes Católicos piden 400 peones para la guerra de Granada y por cada 
100 peones deben enviar harina, un panadero y un hornero para hacerles pan. 25 de mayo de 1482 (ref. 
52123) AHMU, leg. 4, pieza 13: Fernando el Católico ordena a Úbeda que los 300 peones lanceros lleven 
una hoz para la tala en la guerra. Córdoba, 23 de mayo de 1483 (52907); AHMU, leg. 4, pieza 18: los Reyes 
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reina Isabel la Católica se hospedó en la ciudad en el invierno de 1489. Procedente de 
Jaén la reina y su séquito se detuvieron en Úbeda en su camino hacia Baza, alojándose en 
el Convento de Santa Clara donde permanecería varios meses durante los cuales realizaría 
tareas ejecutivas y diplomáticas. Si atendemos a la correspondencia emitida desde nuestra 
ciudad, la reina al menos estuvo desde el 27 de octubre60 hasta el 3 de noviembre de ese 
mismo año.61 Tras su estancia, la soberana partió a Baza, según la tradición, atravesando 
con su hueste la Puerta de Granada con destino al reino nazarita. En Úbeda permane-
cieron mientras tanto el príncipe Juan y las infantas menores al cuidado del arzobispo 
de Sevilla, el cardenal Mendoza y otros miembros de su Consejo tal y como demuestra 
la correspondencia oficial que se mantuvo desde Úbeda tras la salida de la reina.62 De 
su estancia y en agradecimiento a la hospitalidad de las clarisas, la reina Isabel “se quitó 
una rica basquiña de brocado, que lleuaua, y hizo un frontal, y una casulla,” donativos que 
se perdieron en 1760.63

El 2 de enero de 1492 caía Granada, el último bastión musulmán. Cinco días más 
tarde el Honrado Concejo de la Mesta obligaba a los regidores de Úbeda a dejar pasar 
libremente los ganados de esta institución por sus términos sin que los pastores tuvieran 
que pagar tasa alguna.64 Todavía seguía siendo de gran importancia el sector ganadero 
para la ciudad a pesar de que las roturaciones de tierras eran cada vez más frecuentes. Ese 
mismo año los vecinos, de nuevo, mostraron sus quejas, descontentos por la designación 
de Pedro Barrero como personero pues no había sido elegido en régimen abierto sino 
por decisión del Licenciado Gil Rodríguez Noguerol, teniente del Corregidor de Úbeda. 
Finalmente lograron revocar la elección nombrando a Alonso Segura, que contaba con 
el apoyo de la asamblea vecinal. Una muestra más del anhelo de un pueblo que no se re-
signaba a perder sus libertades y que defendía con vehemencia un sistema representativo 
más justo e igualitario. Y es que en el siglo XV los cargos municipales ya habían dejado 
de ser escogidos por los vecinos y entonces eran sorteados. En cualquier caso, este es un 
ejemplo más de que la comunidad de buenos hombres pecheros seguía teniendo su defensa 

Católicos ordenan a los caballeros y escuderos de Úbeda que partan para luchar para Granada. 1 de mayo 
de 1489 (ref. 52913).
60 AHN, Frías, Caja 699,D.5: La Reina Católica anula todas las disposiciones dadas contra Alarcón y a 
favor de Villanueva de la Jara, durante el tiempo que el marqués Diego estuvo en la guerra de Granada. 
Úbeda, 27 de octubre de 1489.
61 AGS, Registro General de Sello, leg. 148911,233: Comisión sobre los agravios que ‘hace un judío, vecino 
de Badajoz, al citado Concejo de la Mesta, por razón del servicio y montazgo. Úbeda, 3 de noviembre de 
1489. Firmado Reina.
62 AGS, Registro General de Sello, leg. 148911,80: Incitativa al juez de residencia de Guadalajara para que 
determine acerca del servicio de “asadura” que se pagaba en Ciudad Real, Úbeda, 5 de noviembre de 1789, 
firmado por el Consejo; AGS, Registro General de Sello, leg. 148912,107: Comisión sobre los agravios y 
daños personales que ha recibido Pedro Ruiz de Gauna, vecino de Guadalajara. Úbeda, 11 de diciembre 
de 1489. Existen otros oficios reales fechados durante ese mismo mes de diciembre firmados en Úbeda.
63 QUESADA QUESADA, José Joaquín. El Real Monasterio de Santa Clara de Úbeda. Aproximación histórica 
y patrimonial. Jaén: Diputación de Jaén-Instituto de Estudios Giennenses, 2020, pp. 50-53.
64 AHN, Diversos, Mesta, leg. 214, N.2: Ejecutoria y notificación dada a instancia del Concejo de la Mesta 
del pleito con el Concejo de la ciudad de Úbeda, Córdoba, 7 de enero de 1492.
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en el personero, y la pequeña nobleza local, aunque se había organizado en bandos para 
controlar el gobierno municipal, no dispuso en ningún momento de la fuerza económica 
y militar suficiente para implantar un régimen autoritario. Además, con frecuencia el Ca-
bildo comunicaba las decisiones a la Asamblea o concejo abierto, para solicitar su apoyo 
en las acciones fronterizas contra el reino de Granada. Así pues, la Monarquía siempre 
apoyó al Cabildo frente a las intromisiones de la nobleza, un rasgo peculiar que, junto 
a la institución del personero, diferenciaba a Úbeda y Baeza de otras ciudades europeas 
como Florencia o Venecia donde el poder municipal había caído en manos del patriciado 
aristocrático y mercantil, organizado en linajes, bloqueando así la participación de otros 
grupos en el gran Consejo. En Baeza y Úbeda, por el contrario, fueron los caballeros los 
que ostentaron durante la Edad Media el gobierno municipal estando vigente, al menos, 
hasta finales del siglo XIV con todas sus funciones de concejo abierto. Un concejo pre-
ocupado constantemente por la amenaza de la frontera, pero también por la limpieza de 
las calles, la recogida de las basuras y la reparación de la muralla, tal y como reflejan las 
Actas Capitulares. Aunque esta amplia autonomía será sometida al rey a mediados del 
siglo XIV, el hecho en sí justifica la singularidad de las dos ciudades habiendo sido este 
detalle, como hemos señalado, un motivo más que justificaría su declaración como Patri-
monio de la Humanidad.65

65 PAREJO DELGADO, María José. “Úbeda y Baeza, modelos de lucha por la democratización municipal 
en la Baja Edad Media” en Informe de Justif icación de valores…p. 56.

Claustro del Real Monasterio de Santa Clara. Foto: Alberto Román.
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Ya entrado el nuevo siglo, la reina católica fue protagonista de otro acontecimiento 
en la historia de Úbeda. Con el objeto de intervenir en la política municipal y de poner fin 
a los enfrentamientos entre linajes, la monarquía autoritaria en su afán de alejar el poder 
de la nobleza en beneficio del centralismo real, ordenó en 1503 demoler el alcázar, sím-
bolo de la pugna entre las familias de la nobleza ubedí cuyas banderías y luchas intestinas 
habían ensangrentado la ciudad en la que durante décadas había reinado un ambiente 
hostil e irrespirable que había hecho de la violencia entre clanes una forma de vida tal y 
como refleja una instrucción de 1504 redactada en Medina del Campo poco antes del 
fallecimiento de la reina Isabel la Católica.66 Dos años después, el corregidor Hernán Gil 
de Mogollón ejecutó la orden real destruyendo así la antigua alcazaba. Gracias a la petición 
del personero del común, al año siguiente, el 15 de noviembre de 1507 la reina doña Juana 
hizo donación a la ciudad de los materiales y solares resultantes de la demolición, para que 
el concejo los vendiese y sus importes fueran ingresados en los propios y rentas del común. 
La demolición del alcázar simbolizaba el final de la Edad Media en Úbeda. Comenzaba 
la Edad Moderna y con ella uno de los periodos de mayor esplendor en la historia local.

A pesar de la demolición del alcázar, Úbeda, mantiene en la actualidad en su conjun-
to urbano un interesante legado medieval reflejado en su muralla y en parte de sus iglesias. 
Pero como señala María José Parejo Delgado la Historia Medieval de Úbeda y Baeza ha 
legado a Europea, un ejemplo a seguir de lucha por las libertades colectivas frente a los 
monopolios de poder de parte de algunos sectores de la población. Igualmente, la estrella 
de David, la media luna y la cruz compartieron durante la Baja Edad Media, un mismo 
espacio, el recinto amurallado y los arrabales de Baeza y Úbeda. Durante tres siglos su vida 
pasó por momentos de respeto, coexistencia e intolerancia diferentes a las de otras ciudades 
castellanas, aragonesas y europeas del momento. En muchas manifestaciones culturales 
se aprecia la superposición de lo judío, lo islámico y lo cristiano. Por todo ello, además de 
la riqueza de su legado arquitectónico, laico y eclesiástico, Baeza y Úbeda, legaron a los 
europeos, presentes y futuros, el mensaje que la civilización helénica aportó a la cultura 
occidental: la lucha por las libertades colectivas y la tolerancia religiosa.67

66 AGS, Cámara de Castilla, Ced, 7, 19, 1: Instrucción de lo que ha de hacer el licenciado Fernando de 
Sahagún acerca de los sucesos acaecidos en Úbeda entre los caballeros y escuderos de los linajes de la Cueva 
y Molina. Medina del Campo, 28 de febrero de 1504.
67 PAREJO DELGADO, María José. “Úbeda y Baeza, modelos de lucha por la democratización municipal 
en la Baja Edad Media” en Informe de Justif icación de valores…p. 57-58.
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4.  Úbeda ciudad del Renacimiento. Valores Universales 
Excepcionales como legado de una época (1517-1598)

El 8 de septiembre de 1517 un joven de diecisiete años llamado Carlos de Habsburgo 
ordenaba escribir al concejo de Úbeda informando de su próxima partida desde la 

costa de Flandes a España a donde había de viajar para tomar posesión de la corona.68 
De esta manera Úbeda, al igual que otras ciudades castellanas, quedaba informada de la 
inminente llegada del nuevo rey, nieto de los Reyes Católicos, cuya política iba a influir 
notablemente en los destinos de la ciudad.

Después de dos semanas de espera por culpa de una meteorología adversa, por fin 
los vientos fueron favorables y la flota con la comitiva real zarpó poniendo rumbo hacia 
algún puerto seguro de la cornisa cantábrica. El futuro rey de España navegó a bordo del 
Engelen, un buque danés prestado por el rey Christian II de Dinamarca, que después de dos 
semanas de agitada travesía desembarcó en Tazones, un agreste rincón de la costa asturiana 
que no estaba previsto como destino y donde sus vecinos los recibieron a pedradas al creer 
que se trataba de una invasión. Carlos y su séquito compuesto por doscientas damas y 
caballeros, recorrieron a lomos de mulas, caballos y carretas de bueyes los sinuosos caminos 
del norte de Castilla a través de un país salvaje nada preparado para recibirle, tal y como 
debió pensar el joven príncipe. Para colmo de desdichas, don Carlos cayó enfermo durante 
el viaje y los médicos insistieron en que el grupo debía avanzar hacia el interior, lejos del 
aire marino. A través de la niebla y de una lluvia pertinaz avanzaron lentamente hacia el 
sur. Después de varias jornadas llegaron por fin a Tordesillas, donde Carlos y su hermana 
tuvieron un encuentro con doña Juana, su madre, a la que a duras penas recordaban y de la 
que obtuvieron el permiso y la bendición para que Carlos se convirtiera en rey de Castilla.

El nuevo monarca, un muchacho increíble y disparatadamente joven, con una mandí-
bula muy pronunciada, no causó buena impresión. Con la mirada perdida tenía, además, el 
defecto de que no sabía una palabra de castellano, ignoraba los asuntos españoles y estaba 
rodeado de un grupo de rapaces consejeros flamencos. Todos excepto uno: el ubetense 
Francisco de los Cobos que había integrado la comitiva real desde que ésta partiera de 
Flandes. Cobos, natural de Úbeda y miembro de una familia hidalga descendiente de los 
conquistadores de la ciudad, había comenzado su carrera como consejero de los Reyes 

68 AHMU, leg. 9, doc. 46: Frejelingas, 8 de septiembre de 1517 (ref. 53782).
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Católicos y llevaba más de una década en el real servicio. A la muerte de Fernando el 
Católico y con la llegada del Cardenal Cisneros como regente de Castilla tomó opción 
por el partido de Carlos y decidió emprender la aventura de marchar a la corte flamenca 
para lograr el favor del joven Habsburgo. El ubetense no se equivocó en su elección y en 
1516 fue nombrado secretario del rey por los muchos y buenos servicios que avéys fecho a los 
Reyes vuestros señores—que ayan gloria— y a nuestra corona real.69

Documento 1: Real provisión (fechada en Bruselas, el 12 de diciembre de 
1516) de Carlos I, por la que nombra Secretario Real a Francisco de los Cobos 

(Archivo General de Simancas, RGS, leg. 151612,39). En él se indica lo 
siguiente: “[Nota:] Francisco de los Cobos. Secretario de Su Majestad.

[Asiento registral:] doña Juana y don Carlos, etc. Por hacer bien y merced a vos Francisco 
de los Cobos, acatando vuestra suficiencia e fidelidad e los muchos e buenos servicios que 

habéis fecho a los Reyes nuestros señores, que hayan gloria, y a nuestra Corona Real, y 
esperamos que nos haréis, y entendiendo que así cumple a nuestro servicio, tenemos por bien 
y es nuestra merced e voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seáis 
nuestro Secretario, e como tal podades usar y usedes el dicho oficio e refrendar e refrendéis 

todas las cartas e provisiones e cédulas e albaláes que nos diéremos o mandáremos dar 
firmadas de nuestros nombres, e haber e llevar los derechos e salarios acostumbrados […]”

69 AGS, Registro General de Sello, leg. 151612,39: Real provisión (fechada en Bruselas, el 12 de diciembre 
de 1516) de Carlos I, por la que nombra Secretario Real a Francisco de los Cobos.
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Mientras tanto en Úbeda, a la muerte de la reina Isabel la Católica y de su yerno 
Felipe el Hermoso, ante la incapacidad mental de la reina doña Juana, los linajes locales 
que se habían enfrentado en el último siglo en encarnizadas banderías, se debatieron entre 
el apoyo a Fernando de Aragón, los Cueva, y el nieto de los Reyes Católicos, el joven 
Carlos de Gante apoyado por la familia Molina que sería ratificado como rey de Castilla 
por las cortes de Valladolid en enero de 1518 ante la presencia de Francisco de los Cobos.

Las costumbres y los consejeros traídos por el joven rey desde Flandes no fueron del 
agrado de los castellanos que observaron al joven monarca como un extranjero advenedizo 
que tan solo pretendía obtener recursos económicos de las cortes castellanas para su pro-
clamación como emperador. El descontento de las ciudades se manifestó entonces en la 
revuelta de las Comunidades en la que participó un amplio sector de la nobleza ubetense 
que confundió la rebelión contra el nuevo rey con las viejas rivalidades medievales entre 
linajes locales. En los primeros meses de 1520 Francisco Ruiz de Baeza, miembro del clan 
de los Molina, fue asesinado. La venganza no se hizo esperar cuando el viejo don Luis de la 
Cueva murió lanceado en su litera cuando se trasladaba de Úbeda a Baeza. Estos asesinatos 
tuvieron como consecuencia terribles alborotos donde los miembros de la facción Cueva 
clamaron venganza y persiguieron a sus enemigos a los que acorralaron en el castillo de 
Jódar. A todo esto, el 19 de agosto de 1520 Úbeda y Baeza se sublevaban uniéndose así a 
otras ciudades rebeldes e integrando las Comunidades de Castilla.70 Las dos ciudades se 
rebelaron al mismo tiempo que Jaén siendo las únicas al sur de Sierra Morena que abraza-
ron la causa comunera. Sin embargo, a finales de año en Úbeda parece que se apaciguaron 
los ánimos puesto que se eligieron nuevos alcaldes y alguaciles que pretendían actuar en 
nombre del rey, pero no de las Comunidades de Castilla. La revuelta comunera había 
fracasado definitivamente en Úbeda y Baeza. Todo había sido resultado, como deduce el 
eminente historiador e hispanista Joseph Pérez, de que ambas ciudades seguían desgarradas 
por sangrientas luchas entre facciones rivales.71 Curiosamente, un ubetense, don Alonso 
de la Cueva, fue quien apresó a Juan de Padilla, uno de los líderes comuneros, derrotado 
en la batalla de Villalar y ejecutado como medida de escarmiento. Finalmente, y a pesar de 
la deslealtad, Carlos I no fue tan severo con el concejo de Úbeda y aunque ordenó borrar 
algunos escudos heráldicos de las casas de los comuneros ubetenses, envió una carta de 
clemencia y perdón a los participantes en aquella revuelta: la última rebelión medieval.

La nobleza ubetense del siglo XVI comenzó así a dejar atrás su pasado guerrero. Pa-
cificada la ciudad y olvidados los temores de una invasión musulmana, la aristocracia buscó 
una nueva vida suntuaria, fiel y servidora de la corte de los Austrias y decidió entonces 
fundar mansiones palaciegas. Algunas de estas nuevas construcciones todavía anhelaban 
un pasado de cruzadas, castillos y torreones, pero solo como un mero recuerdo. Es el caso 
de la casa de las Torres donde se mezcla su exterior plateresco lleno de reminiscencias 
góticas con un interior que va a ser símbolo de identidad del urbanismo local: el patio 
renacentista andaluz. La Casa de las Torres junto a otros edificios como la casa plateresca 

70 MORENO MENDOZA, Arsenio. Op. Cit. p. 26-27.
71 PÉREZ, Joseph. Los Comuneros. Madrid: La Esfera de los libros, 2001, p. 148.
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de la calle Gradas o el Palacio de Torrente constituyen, como señala Pedro Galera Andreu, 
los primeros ejemplos de conjuntos residenciales que ensayan las novedades del léxico de 
la Antigüedad en un balbuciente lenguaje de proporciones no ajustadas: gruesas columnas 
de fustes superpuestos en exteriores, muy decorados, frente a finísimos soportes en patios 
y otros puntos interiores, dentro de una concepción de masa y volumen heredada del 
Medievo. Este lenguaje de lujosa ornamentación, inspirada en la tipografía e iluminación 
de libros, tanto o más que en la orfebrería, constituye ese Protorenacimiento o Plateresco, 
particularmente rico y arraigado en España, que dejará honda huella en la casa palacio de 
todo el período moderno tanto en Úbeda como en Baeza.72

La emblemática Casa de las Torres es un espacio residencial lleno de encanto que 
mezcla las innovaciones venidas de Italia con un toque andalusí reflejado en sus finas 
columnas marmóreas y el fluir del agua de su fuente. Un lugar, lleno de belleza, pero 
también de viejas leyendas. En torno a la Casa de las Torres existe una trágica historia 
cargada de misterio que nos habla del hallazgo de una emparedada. Recién construido 
el edificio don Rodrigo Dávalos, hijo del promotor del palacio, contrajo matrimonio con 
doña Ana de Orozco, una bella joven próxima pariente suya. Un buen día desapareció 
sin dejar rastro provocando un ruidoso pleito en el que se acusaba al marido de haber 
provocado la desaparición de su joven esposa. Todo quedó olvidado. Pero en la tercera 
década del siglo XX con motivo de unas obras apareció una habitación secreta tabicada 
y dentro de ella el esqueleto de una dama con sus vestidos. Aquel hallazgo se relacionó 

72 GALERA ANDREU, Pedro. “La original y completa secuencia de la arquitectura renacentista en Úbeda 
y Baeza”en Informe de Justif icación de valores…p. 20.

Casa de las Torres. Foto: Alberto Román.
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con la vieja leyenda en la que don Rodrigo Dávalos, preso de celos, emparedó viva a su 
esposa doña Ana de Orozco. El novelista Antonio Muñoz Molina hizo referencia a esta 
leyenda en su obra El jinete polaco.

Carlos I, como muestra de su perdón a la ciudad por su pasado comunero, visitó el 
concejo en 1526 jurando guardar sus fueros ante la imagen de la Virgen de los Remedios 
en la puerta de Toledo, juramento que será repetido por todos los monarcas que visiten la 
ciudad. El rey Carlos, ya emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, había aban-
donado su corte de consejeros extranjeros y decidió entonces asesorarse por castellanos. 
Es aquí donde aparece de nuevo la figura del ubetense Francisco de los Cobos que llevará 
durante varias décadas las riendas del imperio de su señor siempre ausente en Castilla 
y más preocupado por los asuntos europeos. Su hábil apuesta por el partido de Carlos I 
en la sucesión al trono y sus habilidades en las tareas de gobierno le hicieron merecedor 
de la confianza del emperador que lo designará finalmente secretario de Estado. No era 
un hombre de armas y sí de negocios y de papeles. Durante los años de su gobierno fue 
acumulando un sinfín de territorios y riquezas sobre todo de las Indias, erigiéndose como 
uno de los hombres más ricos de su tiempo. Su afán por adquirir la nobleza que no le legó 
la sangre de sus antepasados le hizo perseguir durante toda su vida tal condición. Para ese 
fin se casó con una noble vallisoletana: María de Sarmiento y Salazar, hija de los condes 
de Rivadavia. Finalmente logró de su señor la Orden de Santiago y el Adelantamiento de 
Cazorla además del título de señor de las villas de Canena y Sabiote.

Francisco de los Cobos construyó un majestuoso palacio, austero y castellano en su 
ciudad natal diseñado por el arquitecto real Luis de Vega, donde se hospedó el emperador 
en su visita a Úbeda. A pesar de apenas habitarlo decidió vivir en él sus últimos días para 

Detalle de la fachada principal de la Sacra Capilla del Salvador. Foto: Alberto Román.
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morir y ser enterrado en la ciudad que lo vio nacer. Para tal fin hacía años que había deci-
dido construir una capilla funeraria en su parroquia, la de Santo Tomás Canturiense. Pero 
la bula otorgada por el Papa Paulo III animaron al acaudalado y todopoderoso secretario 
imperial a un desproporcionado proyecto urbanístico imposible en la capilla familiar por 
lo que Cobos decidió erigir un magnífico panteón anexo a su mansión, en unos terrenos 
que compró al hospital de los honrados viejos del Salvador. Era el año 1535 cuando Cobos 
era por entonces Comendador Mayor de León, Contador Mayor de Castilla, señor de las 
Villas de Sabiote, Canena y Torres, Adelantado de Cazorla y una de las mayores fortunas 
del reino. Para tan magna obra llamó a los mejores artistas del momento: Diego de Siloé, 
uno de los primeros y más reputados arquitectos del Renacimiento en España; Alonso 
de Berruguete, referente fundamental de la escultura renacentista española; o Esteban 
Jamete, el escultor francés herético, escandaloso, violento, alcohólico, canalla y pendenciero, 
pero con un talento tan extraordinario que sus esculturas se hicieron protagonistas de los 
espacios arquitectónicos que ocuparon.

El proyecto de la Sacra Capilla del Salvador fue otorgado a Diego de Siloé quien, 
según Galera Andreu realizó una refinada interpretación del espacio funerario en la Anti-
güedad, evocando al Panteón de Roma.73 Pero las obras de la catedral de Granada resulta-
ron ser más atractivas para el arquitecto burgalés por lo que Francisco de los Cobos decidió 
prescindir de sus servicios. Fue entonces cuando los trabajos se ralentizaron llegando 
incluso a barajarse la posibilidad de paralizar la obra definitivamente e incluso trasladar 
el proyecto a la vecina localidad de Sabiote. Pero en 1536 apareció en la ciudad un desco-
nocido arquitecto venido de Alcaraz llamado Andrés de Vandelvira quien, acompañado 
del cantero local Alonso Ruiz, se hizo cargo de las obras del Salvador, en un principio 
siguiendo los planos de Siloé. A partir de este instante, el nombre de Vandelvira quedará 
ligado para siempre a la ciudad de Úbeda.

En 1539 se reanudan las obras del Salvador y Vandelvira, al no tener más trazas de 
Siloé improvisa un segundo y tercer cuerpo de la fachada principal que va a contrastar 
con la madurez que imprime al interior del templo, especialmente a la sacristía y a su 
entrada. El retablo de la transfiguración de Berrugete así como las esculturas de Esteban 
Jamete, van a completar esta capilla funeraria en la que se mezcla la mitología, la muerte 
y la resurrección, con un discurso humanista alentado por Fernando Ortega y Salido, deán 
de la capilla y mano derecha de Cobos, creando un templo que constituye un magnífico 
alarde de belleza que es considerado uno de los edificios más significativos del Renaci-
miento español.

Francisco de los Cobos, mecenas de las artes, atesoró a lo largo de su vida una mag-
nífica colección como el emblemático San Juanito, obra del mismísimo Miguel Ángel 
Buonarroti. Además, conoció y se rodeó de los artistas más importantes de su tiempo como 
Tiziano, Julio de Aquiles o Sebastián de Piombo quien realizará una Piedad para ilustrar la 
capilla funeraria. Esta obra fue trasladada a España en una galera desde el puerto de Ostia.

73 GALERA ANDREU, Pedro. “La original y completa secuencia de la arquitectura renacentista en Úbeda 
y Baeza”en Expediente…p. 20.
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Piedad. Sebastián de Piombo. 1539. Pintura de óleo sobre pizarra, 
custodiado por el Museo del Prado. Colección Casa de Medinaceli.

Las enfervorizadas ansias de construcción de la nobleza local, hicieron que Van-
delvira proyectara suntuosos edificios para los familiares de Cobos, como el palacio de 
Juan Vázquez de Molina, sobrino y continuador de la labor de su tío como secretario del 
Emperador y posteriormente de su hijo Felipe II para el que diseñó un palacio al más 
puro estilo del renacimiento italiano. En él Vandelvira se atrevió con la alternancia de 
los órdenes clásicos en la fachada bajo cuya cornisa volada alternó cariátides y atlantes 
de manera magistral. Al poco tiempo de su construcción, su promotor ni siquiera llegó a 
habitar el palacio por lo que, una vez confirmada su falta de descendencia, lo transformó 
en convento de Dominicas con el nombre de Madre de Dios de las Cadenas. Para su her-
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mano, Diego de los Cobos, obispo de Jaén, el arquitecto de Alcaraz construyó el Hospital 
de Santiago, ya al final de la vida de este polifacético artista.

Detalle del Palacio de Vázquez de Molina con la Sacra Capilla 
del Salvador al fondo. Foto: Alberto Román.

Vandelvira —arquitecto, ingeniero, contratista— fue sobre todo un extraordinario 
cantero que labraba con sus propias manos, seleccionando cuidadosamente la materia 
prima adecuada para cada proyecto, dando forma a la piedra, cortándola, tallándola y 
puliéndola hasta lograr la figura deseada. Cada golpe de martillo, cada corte y cada puli-
do requerían de gran habilidad y precisión para lograr el resultado ambicionado. Por eso 
trabajaba con meticulosidad, observando cada detalle y asegurándose de que cada pieza 
encajase perfectamente con las demás. Esfuerzo físico, concentración, pero sobre todo 
talento; el que Vandelvira manifestó dejando en Úbeda obras cumbre en la arquitectura 
religiosa y civil como los palacios de la Rambla, de Vela de los Cobos y del Deán Ortega, Bóvedas vaídas. Sacristía de la Sacra Capilla del Salvador. Foto: Alberto Román.
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mansión esta última donde puso en práctica el tratamiento de la esquina con mainel. 
Además, legó modelos para portadas y casas que se fueron repitiendo profusamente en el 
entramado urbano, no solamente durante el siglo XVI sino también en centurias poste-
riores. Igualmente, Vandelvira ensayó con los órdenes clásicos en la Sacristía del Salvador 
adaptándolos a muy diferentes espacios y escalas, añadiendo la figuración plástica, en co-
laboración directa con el francés Esteban Jamete con quien realizó la atrevidísima portada 
abierta en ángulo: “la puerta en esquina y rincón” sobre la que hizo referencia su hijo Alonso 
de Vandelvira en el Libro de traças de cortes de piedra. Se trata de un auténtico alarde del 
virtuosismo de un excelente cantero subrayado por la importante presencia de elementos 
figurativos de influencia francesa aportados por el francés Jamete cuya maestría sobresalía 
curiosamente cuanto más vino ingería este pendenciero y genial artista nacido en Orleans.

Bóvedas vaídas. Sacristía de la Sacra Capilla del Salvador. Foto: Alberto Román.
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Una vez dentro de la sacristía, la plasticidad cobra de nuevo protagonismo al sustituir 
el orden convencional por profetas y sibilas a modo de telamones y cariátides. Pero es en 
la cubrición de este espacio donde Vandelvira puso en acto uno de sus elementos más 
característicos: la bóveda vaída que empleó de manera sistemática en otros edificios. A 
todo ello hay que añadir la peculiar adopción de un módulo de columna, que compagina 
la extremada delgadez de los soportes nazaríes con la solidez del clasicismo; y por último 
con el más desnudo y geométrico tratamiento de los muros en sus últimas obras, sobre 
todo, en el Hospital de Santiago.

Andrés de Vandelvira realizó diseños de rejería que servirán de modelo a las rejas del 
púlpito del Salvador y a la de la entrada de la capilla del Hospital de Santiago. Como señala 
Pedro Galera Andreu, Vandelvira supo comprender la profunda lección del clasicismo a 
la medida que experimentó al máximo con el nuevo lenguaje desde la asimilación de un 
pasado con el que constantemente dialoga.74 Igualmente, la obra de Vandelvira en Úbeda 
constituye una lección de urbanismo durante el quinientos que trasciende lo local y lo 
nacional para instalarse en el ámbito de la alta cultura renacentista por cuanto no supone 
la mera repetición de temas previamente desarrollados en Italia. Como señala Luis Marín 
de Terán, Úbeda y Baeza nos muestran ejemplarmente cómo el “corpus teórico” matriz 
originado en Italia se reelabora y adapta a una situación política, social, económica y de 
poder muy distinta, generándose un cúmulo de soluciones y modelos que reestructuran la 
organización urbana medieval en los términos que predicaba la cultura del Humanismo.75 
Esta singularidad es una muestra de los valores universales excepcionales que hicieron 
posible que Úbeda y Baeza lograran ser acogidas en la lista del Patrimonio Mundial.

El recordado historiador Arsenio Moreno Mendoza se preguntaba cómo un solo 
linaje familiar articulado por los apellidos Cobos, Vela y Molina podía haber sido res-
ponsable de la construcción de un cúmulo de edificios tan significativos como el Hospital 
de Santiago, la Sacra Capilla del Salvador, los palacios del Deán Ortega, Francisco de 
los Cobos, Vázquez de Molina, Vela de los Cobos, Francisco de Molina o el Marqués de 
Mancera.76 Todo ello en un espacio de tiempo de poco más de tres décadas. Sin embargo, 
la fiebre constructora del siglo XVI tuvo también a otros promotores y mecenas, y ya se 
había iniciado a principios de esta centuria bajo los auspicios del obispo don Alonso Suárez 
de la Fuente del Sauce quien ordenó renovar las iglesias de San Pablo, San Isidoro y San 
Nicolás con un estilo gótico isabelino.

Hay que tener en cuenta que, en Úbeda, incluso antes de la conquista del Reino 
de Granada, la seguridad del interior propició un intenso crecimiento de los arrabales a 
diferencia, por ejemplo, de las ciudades italianas que durante el cuatrocientos y quinientos 
se vieron inmersas en un permanente clima bélico limitando sus proyectos urbanísticos. 

74 GALERA ANDREU, Pedro. “Tradición e innovación en la arquitectura de Vandelvira en Úbeda y Baeza: 
aportación a la cultura arquitectónica renacentista mundial” en Informe de justif icación de valores…p. 28.
75 MARÍN DE TERÁN, Luis. “Úbeda y Baeza en el Renacimiento. La lección de urbanismo” en Informe 
de Justif icación de valores…p. 3.
76 MORENO MENDOZA, Arsenio. Op. cit. p. 101.
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Así pues, de no haber sido así hubiera sido impensable, por ejemplo, la construcción de 
edificios como el Hospital de Santiago, imposibles de edificar dentro del recinto amura-
llado. De este modo, por esta razón en el siglo XVI la ciudad se ampliará más allá de las 
murallas extendiéndose por las parroquias de San Isidoro y San Nicolás que, además, serán 
las collaciones más habitadas. No obstante, la reforma renacentista tendió a concentrarse en 
el recinto intramuros, que se vio inmerso en un denso proceso de recalificaciones urbanas 
y arquitectónicas. En este espacio se abrieron plazas, lonjas y claros en torno a iglesias 
parroquiales cuyo origen podría haber surgido de los primitivos patios de abluciones de 
las desaparecidas mezquitas musulmanas. Además, las iglesias incorporaron portadas clá-
sicas que se añadieron a las anteriores góticas otorgando así un toque de modernidad. Del 
mismo modo, al igual que la Iglesia, la nobleza fomentó la creación de espacios abiertos 
retranqueando fachadas, adquiriendo manzanas y demoliendo casas para que sus man-
siones palaciegas obtuvieran el protagonismo que merecía su linaje.77

77 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Ma-
nuel. Evolución urbana de Úbeda. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, 2018, p. 13.

Portada gótica de la Iglesia de San Pablo erigida bajo los auspicios del obispo 
Alonso Suárez de la Fuente del Sauce (s. XVI). Foto: Alberto Román.
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Aquella Úbeda del dieciséis estaba entre las doce ciudades más pobladas de Castilla 
rondando los 18.000 habitantes, cifra que había sido posible gracias a las mejoras climá-
ticas, la desaparición de epidemias y la ausencia de guerras en su territorio. Además, se 
roturaron nuevas tierras de labor aumentando los cultivos de cereales, viñedos y en menor 
medida olivares. El proceso de roturación fue tan contundente que en 1526 el personero 
Hernando de Segura elevó una queja al ayuntamiento denunciando porqué los prohombres 
y los regidores de Úbeda y Baeza habían talado más de cinco leguas de monte y encinar.78 
Mientras tanto la ganadería comenzaba a perder protagonismo a favor de la agricultura 
a pesar de que todavía era importante la cabaña ovina, caprina y sobre todo la cría de 
caballos. Las yeguadas ubetenses aún serán importantes para la contribución en las tareas 
del campo donde se integraba laboralmente la mitad de la población activa. El resto, el 30 
por ciento se ocupaba en la artesanía, especialmente en el sector textil que daba trabajo a 
418 vecinos al final de siglo. También fueron numerosos los alfareros, olleros o tinajeros. 
Junto a la artesanía el comercio tuvo especial implantación en la ciudad especialmente la 
de los madereros agrupados en la hermandad de Mercaderes de Santa María que desde 
finales del siglo XIII asumían casi en exclusiva la explotación de la madera de los cercanos 
montes de Segura.

Sacra Capilla del Salvador con Sierra Mágina y los montes 
de Segura al fondo. Foto: Alberto Román.

En el siglo XVI hay una larga lista de personas y familias ligadas a la ciudad de 
Úbeda que se dedicaron a la industria maderera, monopolizando el aprovechamiento 
forestal de los montes de Segura. Este hecho se refleja en la costumbre de la Encomien-
da de Segura de la Sierra de vender maderas a ubetenses que ejercían de intermediarios 

78 MORENO MENDOZA, Arsenio. Ob. cit. p. 31
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comerciales. Así, a principios del siglo XVI contamos con nombres como Hernán Mexía 
y Salido, Miguel Serrano Toledo y su hijo Andrés Serrano Toledo. Pedro Fernández de 
Córdoba y Valenzuela fue otro de los empresarios de la madera natural de Úbeda. Tras 
su fallecimiento, en el inventario de sus bienes constan 1160 pinos que se encontraban 
en Villafranca, 512 pinos que había en Córdoba, 224 para Sevilla “más los que se vendie-
ron” cuya cantidad se ignora. Todos ellos procedentes tan solo de la corta del año 1574. 
La extensa fortuna de este empresario ubetense que incluía los beneficios de la venta de 
maderas, provocó que a su muerte la herencia fuera motivo de un litigio que se prolongó 
durante décadas. Los denunciantes llegaron a afirmar que desde 1574 hasta final de siglo 
los herederos llegaron a extraer más de 60.000 cargos de madera de pino. Otros madereros 
de la ciudad de Úbeda fueron Lorenzo y Cristóbal de Soto, que ejercieron su actividad en 
torno a 1578 y Gonzálo Molina y Valenzuela que hizo lo mismo hasta su muerte en 1593. 
Fueron precisamente los últimos años del siglo XVI cuando encontramos más datos sobre 
la extracción de madera de los montes de Segura y Alcaraz por empresarios madereros 
ubetenses que comerciaban con los pinos salgareños de Segura trasladando sus pinadas por 
aguerridos pineros navegando por los ríos Guadalimar y Guadalquivir hasta Córdoba.79

Junto a los grandes mercaderes de la madera encontramos ganaderos, mesone-
ros, escribanos, médicos, boticarios jurados, especieros, merceros, calceteros, curtidores, 
cordoneros y zapateros. Y sobre todo pobres, hasta un número de 400 y viudas, muchas 
viudas desamparadas cuyos maridos nunca regresaron de la guerra, de las Indias o de un 
accidentado día de trabajo. Algunas de ellas habían encontrado refugio de algún empa-
redamiento para hacer vida monacal.80 Por ejemplo en el de Sancho Íñiguez, junto a la 
iglesia de Santa María. Esta institución fundada a finales del siglo XV se unía a otras con 
la misma finalidad como el emparedamiento de San Millán, el de Santo Domingo o el de 
San Pedro y Santo Tomás donde las mujeres —a veces como única manera de liberarse 
del sometimiento de padres o maridos— decidían hacer vida religiosa81

Como hemos señalado anteriormente la cría de caballos fue una actividad impor-
tante en los campos de Úbeda pues a las tareas agrícolas se sumaba el empleo de las bes-
tias para la guerra. Una guerra que hará sufrir a las arcas del concejo y a los pecheros en 
innumerables ocasiones, tal y como podemos comprobar en las fuentes históricas donde 
las peticiones en torno al envío de levas, pertrechos y dinero para sufragar los gastos de 
las campañas del rey se repiten con demasiada frecuencia. Así, el mismo año que daban 
comienzo las obras de la Sacra Capilla del Salvador, tras un periodo de paz con Francia, 
el Emperador Carlos descubrió que Francisco I se había aliado con los enemigos de la 
cristiandad, con el turco y con el mismísimo Barbarroja. A su vuelta a Italia se enteró 
del ataque por sorpresa de Francisco I al ducado de Saboya. Indignado, Carlos I acusó a 

79 RUIZ GARCÍA, Vicente. La Provincia Marítima de Segura y la Marina de la Ilustración. La contribución de 
las maderas de Segura de la Sierra a la construcción naval del siglo XVIII. Jaén: Diputación Provincial-Instituto 
de Estudios Giennenses, 2019, pp. 97-98.
80 MORENO MENDOZA, Arsenio. Ob. cit. p. 42.
81 ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía completa de Úbeda y Baeza. Úbeda: Editorial El Olivo, 
2005, p. 181.
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su homólogo francés de deslealtad. Y lo hizo en Roma hablando con vehemencia en un 
perfecto castellano y sin intención de pronunciar otra lengua que no fuera la española. 
Qué poco quedaba de aquel joven extranjero adolescente que dos décadas atrás había 
acudido a las cortes de Castilla para tomar posesión de su cargo de rey. De aquella época 
solo quedaba una cosa o mejor dicho una persona: Francisco de los Cobos; la sombra del 
emperador en todos estos años.

En 1537 desde Valladolid se enviaba una cédula real de Carlos I advirtiendo nue-
vamente al concejo de Úbeda sobre la alianza del rey de Francia con el turco, recordando 
las pasadas ofensivas francesas contra Flandes y otras plazas españolas avisando de los 
posibles ataques desde el país vecino a Perpiñán, Navarra, Fuenterrabía, Barcelona y San 
Sebastián, así como el peligro que suponía la armada otomana por mar. Por todo ello 
instaba al concejo de Úbeda a enviar refuerzos de soldados.82 La guerra terminó por fin 
con la Paz de Niza de 1538 pero cuatro años después se desencadenó un nuevo conflicto 
entre los Estados vecinos por lo que otra vez el Emperador renovó cédula real al concejo 
de Úbeda manifestando el peligro que se cernía a causa de la actitud del rey de Francia en 
la frontera con España. Por enésima vez, el rey solicitó a la ciudad de Úbeda soldados para 
alistarse en las guerras contra los enemigos de la cristiandad.83 Por fin, en 1544 Francia 
y la Monarquía Hispánica sellaban la paz de Crepy por la que ambos contendientes se 
devolvían lo conquistado y renunciaban a sus pretensiones en los dominios del adversario. 
Tres años más tarde moría Francisco I sin que por ello dejase de subsistir la pugna entre 
Francia y el Imperio de Carlos V.

El concejo de Úbeda siguió, en todo este tiempo, estando al tanto de la política 
imperial a través de las distintas cartas y cédulas que eran remitidas con frecuencia desde 
la corte. Así, en 1552 la ciudad volvía a tener noticias de una presunta alianza francesa 
con el Turco cuya armada podía saquear en cualquier momento las costas españolas.84 No 
fueron los turcos en este caso y sí los corsarios argelinos los que capturaron al ubetense 
Juan Peralta que fue conducido a Argel para padecer un terrible cautiverio. Aquellos pi-
ratas del Mediterráneo sembraron el terror durante el reinado de Felipe II atacando las 
costas levantinas y capturando a pequeñas y vulnerables embarcaciones que navegaban por 
lugares inadecuados en momentos inoportunos. Una mala tarde la tiene cualquiera, debió 
barruntar el pobre Juan de Peralta. Sin embargo, en 1566 el rey promulgó una cédula por 
la que se organizaba una expedición para rescatar cautivos en la ciudad norteafricana en 
la que se instaba con interés por el rescate del ubetense Peralta. Aquella cédula real incluía 
unas instrucciones secretas que, con la excusa de redimir cautivos, debía tomar contacto 
con algunos cortesanos de la plaza norteafricana con vistas a la entrega de la ciudad a 
los españoles. En la mente de Felipe II estaba por aquellos años la conquista de Argel, 
como ya había rondado entre los objetivos de su padre, Carlos I quien, en 1541, había 
comandado personalmente una expedición que concluyó en un rotundo fracaso para las 

82 AHMU, leg. 6, doc. 25: Juan Vázquez, Valladolid, 30 de junio de 1537 (ref. 53375).
83 AHMU, leg. 6, doc. 31: Juan de Serrano, Madrid, 23 de enero de 1543 (ref. 53381).
84 AHMU, leg. 7, doc. 11: Francisco de Ledesma, Monzón, 12 de agosto de 1552 (ref. 53417).



89
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

fuerzas hispanas y en la que incluso llegó a correr peligro la vida del propio emperador. 
Años después, Felipe II diseñó un plan de ataque para tomar Argel, que incluía el rescate 
del ubetense Juan de Peralta, pero el proyecto quedó pospuesto sucesivamente. Habría 
que esperar a los primeros años de la década de 1570 para que la ciudad argelina volviera 
a convertirse en objetivo de España.

Los ubetenses que participaron en las guerras del rey no siempre tuvieron que cru-
zar los Pirineos o adentrarse en el Mediterráneo para enfrentarse al enemigo. Durante 
el reinado de Felipe II estalló el conflicto de las Alpujarras que enfrentó a la monarquía 
contra los disolutos moriscos granadinos que no habían asimilado las costumbres y la 
moral cristiana y a los que, además, se les acusaba de estar íntimamente asociados al 
Turco, el peor enemigo de la Cristiandad. La rebelión de la Alpujarras fue provocada 
por los resentimientos que se habían ido incubando durante largo tiempo, sumado a la 
respuesta de esta minoría a un reciente y drástico cambio negativo de sus condiciones de 
vida. La revuelta estalló en 1568 y para sofocarla también acudieron caballeros ubetenses 
como don Francisco Vela de los Cobos, propietario del palacio que lleva su nombre en 
el Real Viejo, obra también del incombustible Andrés de Vandelvira. Por último, y por 
citar tan solo algún ejemplo más, tampoco faltaron soldados e hidalgos ubetenses en el 
intento frustrado de Felipe II de invadir Inglaterra. Don Luis de la Cueva acudió al frente 
de doscientos caballeros ubetenses para participar en el fracaso de la Gran Armada de 
1588.85 Tras el fiasco de la mal llamada “Armada Invencible”, Isabel I quiso aprovechar 
la debilidad de España para destruir los restos de nuestra flota. Inglaterra, sin embargo, 
sufrió su mayor catástrofe sobre el mar. La “Contra Armada Invencible”, fue la mayor 
victoria naval de España sobre Inglaterra, ocurrida solo un año después de la derrota de 
la flota enviada por Felipe II para invadir la isla. Un relato silenciado por la historiografía 
británica y poco conocido en España en la que Úbeda también participó de alguna manera 
pues ante la amenaza de que Cádiz pudiera volver a ser atacada por los ingleses, como ya 
había sucedido en 1587, el concejo de Úbeda había ofrecido hombres para su defensa tal 
y como se había solicitado. El rey agradeció el gesto.86

De este modo podemos comprobar como Úbeda contribuyó prácticamente a todos 
los conflictos armados de la Monarquía Hispánica durante el siglo XVI y cuando no lo 
hacía con hombres lo hizo con dinero tal y como ocurrió en la Guerra con Portugal que 
terminaría con la anexión de este reino a la corona española, campaña para la que el rey 
pidió al concejo de Úbeda nada menos que seis mil ducados.87 O para la defensa de Cádiz 

85 AHMU, leg. 58, doc. 6: Cédula real de Felipe II en la que se pide al concejo de Úbeda una compañía de 
doscientos infantes para alistarse en los galeones del puerto de Sevilla, al mando de don Luis de la Cueva. 
El duque de Medinasidonia añade que se alisten con la máxima brevedad posible. Madrid, 6 de diciembre 
de 1587 (ref. 9492).
86 AHMU, leg. 7, doc. 16: Cédula de Felipe II que, tras recibir carta del concejo de Úbeda, da las gracias a 
esta ciudad por contribuir a la defensa de Andalucía. Alcalá de Henares, 11 de abril de 1589.
87 AHMU, leg. 7, doc. 24: Provisión Real de Felipe II en la que pide al concejo de Úbeda seis mil ducados 
para los gastos de la guerra con Portugal de los cuales dos mil se da licencia para ser cobrados en forma de 
sisas. Madrid, 10 de diciembre de 1580 (ref. 53470).
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cuando esta plaza fue atacada en 1596 por una flota anglo-holandesa al mando del duque 
de Esex.88

Tampoco faltaron caballeros ubetenses en la aventura a las Indias. A lo largo del siglo 
XVI casi dos centenares marcharon allende los mares en busca de fortuna o en misión 
espiritual. Algunos se establecieron allí para nunca volver. Entre los conquistadores de la 
primera época encontramos a los ubetenses Jorge Robledo y Andrés de Valdivia quien 
fundó una Úbeda en la actual Colombia. Otros, por el contrario, regresaron a su ciudad 
natal y dejaron en sus casas detalles que les relacionaban con aquellas misteriosas tierras. 
Como en la calle Lagarto donde, según la tradición, uno de sus vecinos decoró su casa 
con uno de aquellos caimanes traídos de las Indias. Hubo también personajes importantes 
que participaron en el gobierno de aquellos lejanos territorios y que estaban relacionados 
con Úbeda. Fue el caso de don Pedro de Toledo y Leyva, Marqués de Mancera y Virrey 
del Perú, ya en el siglo XVII, que habitó el palacio que lleva su nombre junto a la Iglesia 
de Santa María. Todos estos nombres y otros muchos personajes anónimos procedentes 
de nuestra ciudad llevaron consigo un pedazo de Úbeda al Nuevo Mundo a donde se 
exportaron los modelos de la cantería local y los diseños de la arquitectura renacentista 
tal y como quedó reflejado en sus iglesias, catedrales y edificios civiles. Una impronta y 
un legado que merecerán un capítulo aparte.

El reinado de Felipe II fue menos fructífero que el de su padre para los intereses 
de Úbeda. Sobre todo, en los últimos años de su gobierno en donde la decadencia y la 
crisis económica parecían imparables. El rey prudente renovó la visita de su progenitor 
a comienzos de junio de 1570 llegando a la ciudad después de haber recorrido los tor-
tuosos y polvorientos caminos de Andalucía y Castilla. Regidores, caballeros, escuderos, 
oficiales del concejo y hombres buenos de la ciudad salieron a recibirlo al camino de 
Baeza acompañándolo hasta la Plaza de Toledo donde se detuvo. Allí el rey se arrodilló 
y juró sobre los Santos Evangelios guardar los fueros y privilegios frente a la imagen de 
la Virgen de los Remedios bajo la recién renovada puerta de Toledo junto a la Torre del 
reloj cuya esfera estaba coronada por las armas del propio Felipe II. Clérigos, capellanes, 

88 AHMU, leg. 7, doc. 22: Cédula de Felipe II en la que da gracias al concejo de Úbeda por la contribución 
a la defensa de Cádiz. Así mismo pide cuatro mil ducados para hacer frente a los gastos de la guerra. Andrés 
de Pradas, Toledo, 22 de julio de 1596 (ref. 53478).

Plaza de Vázquez de Molina. Foto: Alberto Román.
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frailes, nobles, hidalgos de golilla almidonada, damas vestidas con encajes y brocados, 
mercaderes, menestrales y malentrenidos debieron darse cita en la calle Real ante el paso 
del heterogéneo cortejo regio en el que se integraban desde nobles de alta alcurnia hasta 
sastres y jubeteros. El séquito continuó hasta la iglesia parroquial de Santa María que 
aún permanecía separada de la plaza por el antiguo muro del alcázar. Nada que ver con 
el resto de la plaza completamente renovada con los flamantes palacios de Juan Vázquez 
de Molina y del Deán Ortega.

Una imagen muy distinta de la que percibió Carlos I en su visita a la ciudad casi 
medio siglo atrás cuando se acababa de rellenar el arroyo de la Azacaya, —el Arroyo de 
Santa María del que tan solo nos queda el recuerdo de este nombre popular para la calle 
Prior Monteagudo—. En 1526, cuando Carlos I visitó la ciudad todavía quedaba la gran 
manzana del parcelario de la collación de Santo Tomás cuyas casas empezó a comprar por 
aquel entonces don Fernando de Ortega en nombre de su señor Francisco de los Cobos. 
Cuando Felipe II visitó la ciudad cuarenta y cuatro años después, el “barrio de Cobos” 
había cambiado de manera sustancial sobre todo a causa de la majestuosa capilla que el 
gran estadista ubetense había erigido para su enterramiento a donde por fin yacían sus 
restos mortales. La Sacra Capilla del Salvador del Mundo, diseñada por el arquitecto 
Diego de Siloé hacía poco más de una década que había sido concluida por Andrés de 
Vandelvira y en aquellos primeros días del mes de junio de 1570 debió mostrarse impo-
nente y soberbia frente a los ojos grises del rey prudente que debieron contemplarla con 
admiración y tal vez sorpresa como si de una pirámide del antiguo Egipto se tratara; como 
si ante él se hubiera erigido un mausoleo de otro tiempo, o tal vez como si el mismísimo 

Detalle de la fachada principal de la Sacra Capilla del Salvador. Foto Alberto Román.
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Santo Sepulcro de Jerusalén se hubiera presentado para conmover al monarca con las 
representaciones escultóricas de su fachada: un complejo mundo iconográfico basado en 
la muerte, la salvación y la resurrección.

El rey y su séquito pasaron junto a la Sacra Capilla para adentrarse en el barrio de 
Santo Tomás hasta llegar a lo que hoy conocemos como casa del Blanquillo, lugar donde 
los caballeros que acompañaron al monarca se despidieron de él.89 Aquella visita debió 
durar varios días lo que supuso un elevado coste para la ciudad pues no faltaron banquetes 
ni corridas de toros. Precisamente Felipe II envió unos años antes una carta en la que otor-
gaba el privilegio de correr toros en las fiestas locales en la plaza del Mercado, costumbre 
esta que tomaron con júbilo los vecinos que celebraban las fiestas de San Miguel con una 
enorme fogata donde quemaban los árboles más grandes del término.

La Plaza del Mercado seguía siendo el encuentro civil de la población donde se 
ubicaban las Casas Consistoriales edificadas bajo el reinado de Juana I de Castilla, entre 
1501 y 1514, reedificadas posteriormente en 1556 siguiendo el diseño de Andrés de 
Vandelvira con dos logias orientadas hacia la plaza de Abajo y a la plaza del Mercado 
en cuyo extremo fray Domingo de Valtanás había fundado el sobrio convento de San 
Andrés en 1531. En esta misma plaza seguía celebrándose el mercado semanal, así como 
las ejecuciones públicas y los autos de fe de la Inquisición, institución que fue muy activa 
en la ciudad durante esta centuria que llevó a la hoguera nada menos que a 248 personas, 

89 MARTÍNEZ ELVIRA, Juan Ramón. “Aportaciones documentales sobre la visita de Felipe II a nuestra 
ciudad” Ibiut. Año XVIII, nº 100, pp. 24-25.

Paseo del Mercado. Hacia 1900. Obsérvense los soportales del lado 
este hoy desaparecidos. Colección Gabriel Delgado.
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muchas de ellas judíos conversos que habitaban por las collaciones de Santa María, San 
Lorenzo y Santo Domingo que vivían bajo sospecha y vigilados estrechamente por los 
esbirros del Santo Oficio. Mucho más numerosos eran los moriscos que a finales de siglo 
rondaban los 780 individuos generalmente labradores cuando no aguadores, zapateros 
remendones o tenderos.90

En el siglo XVI Úbeda era una ciudad señorial con una activa sociedad civil, pero 
en la que también había un importante número de clérigos. Y es que la vida religiosa 
impregnaba todo en aquella Úbeda de los Austrias que también podría definirse como 
una ciudad conventual donde sus calles y plazas podían considerarse espacios sacralizados. 
Además del importante número de religiosos seculares vinculados a sus once parroquias 
y otras capillas, quince fundaciones conventuales velaban por el alma de los ubeten-
ses: carmelitas descalzos, trinitarios calzados, franciscanos, dominicos, mínimos de San 
Francisco de Paula, hospitalarios de San Juan de Dios, canónigos regulares del Santo 
Espíritu, dominicas, monjas de la Orden Tercera de San Francisco, jesuitas y merceda-
rios redentores. El clero gozaba del privilegio de no pagar impuestos y tenía derechos 
fiscales como el cobro de diezmos. Otras fundaciones promovidas por la Iglesia eran 
los hospitales dedicados a la caridad y a la beneficencia. Entre ellos el ya mencionado 
Hospital de Santiago, a las afueras de la ciudad donde comenzaba una alameda por la 
que paseaban los ubetenses a pie, a caballo o en carruaje y que terminaba en la fuente 
del León. Soberbio y a la vez austero, el Hospital de Santiago era panteón y palacio del 
obispo don Diego de los Cobos y como hospital, dedicado al tratamiento de enferme-

90 MORENO MENDOZA, Arsenio. Op. cit. pp. 42-45

Patio principal del Hospital de Santiago. Foto: Alberto Román.
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dades de bubas y otros males venéreos. Su construcción se inició a mediados de 1562 
culminándose en 1565 cuando el fundador ya estaba muerto. El proyecto es íntegro de 
Andrés de Vandelvira quien contó con la colaboración de Juan Álvarez de Molina en la 
reja de la capilla; los pintores Raxis y Rosales para los frescos y Blas Briño y Luis Zayas 
para el desaparecido retablo.

Otros hospitales eran el de San Juan de Dios, al principio de la calle Nueva, el de 
San Pedro y San Pablo en la plaza del Mercado, el mencionado de los Honrados viejos 
del Salvador o el de San Jorge en la calle Cava, también conocido como del Santísimo 
Sacramento o de Pero Almindes quien encargó la obra, como no, a Vandelvira.

La incapacidad económica del estamento eclesiástico de mantener en activo dichas 
fundaciones piadosas hicieron que muchos de estos hospitales se cerraran. Sin embargo, 
la humildad y pobreza de algunas órdenes religiosas contrastaba con la suntuosa vida de 
otros miembros del clero secular como don Diego de los Cobos o el Deán don Fernando 
de Ortega y Salido, como sabemos mano derecha de don Francisco de los Cobos quien 
fue el encargado de velar por las obras de la Sacra Capilla del Salvador. Junto a esta, erigió 
un palacio digno de la nobleza siguiendo los cánones impuestos por Vandelvira en el lugar 
ocupado por el edificio de las Antiguas Pescaderías. Tampoco escatimó a la hora de elegir 
enterramiento ya que encargó la construcción de una capilla funeraria en la Iglesia de San 
Nicolás de Bari según traza de Vandelvira, donde se observa una magnífica reja obra del 
maestro Álvarez de Molina.

Iglesia de San Nicolás. Detalle de la reja de la capilla del Deán Ortega. Foto: Alberto Román.
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Frente al palacio del Deán Ortega existía un gran lienzo de muralla perteneciente 
al alcázar que se extendía desde la Puerta de Ibiut y el postigo de la fortaleza. Este muro 
se encontraba alineado con el vértice de la Torre del Tesorero o Palacio del Marqués de 
Mancera por donde discurría una estrecha calle donde se ubicaba el inacabado palacio 
del comendador Rodrigo de Orozco iniciado hacia 1557 y nunca concluido por motivos 
desconocidos. Por los restos arqueológicos descubiertos, todo parece indicar que se trataría 
de una construcción en dos alturas, de gran similitud con la vivienda del Deán Ortega, 
y que contribuiría a remarcar la forma rectangular de la plaza, situándose en línea con 
el colindante Palacio del Marqués de Mancera (primitiva propiedad de los canónigos 
Lope de Molina Valenzuela y Hernando de Herrera). Sin embargo, la incorporación del 
edificio del Pósito que bloqueó el edificio en construcción, desdibujó ese magno proyecto 
configurando la actual forma en L de la plaza de Vázquez de Molina.91

Plaza de Vázquez de Molina desde Santa María. Foto: Alberto Román.

De esta manera la plaza era totalmente rectangular y mucho más uniforme con tan 
solo la fachada de Santa María sin acabar presentando un lienzo de muralla con un postigo 
de acceso al interior del claustro.

Definitivamente al concluir el siglo XVI Úbeda es una pequeña Florencia rees-
tructurada y adaptada al nuevo orden económico, político y cultural de la España de 
los Austrias. El hito más destacado dentro de los procesos de transformación interna lo 
constituyó sin duda la plaza de Vázquez de Molina, aunque la periferia también produjo 
novedades en el plano residencial. Aquella Florencia andaluza se identificaba de algún 
modo con las cerradas ciudades italianas de los siglos XV y XVI constituyendo en sí una 
auténtica recopilación de gran parte de las ideas, soluciones y prácticas del urbanismo 
renacentista, adaptadas o reformuladas, a una realidad política, económica y social muy 
distinta de la italiana.

91 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. cit. p. 15.
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El siglo se acaba y con él todo un periodo de esplendor artístico, económico y cul-
tural del que queda el testimonio en palacios e iglesias. Un siglo irrepetible donde el arte 
encontró su renovación. Pero aún, el siglo XVI iba a deparar un episodio trascendental 
en la historia de Úbeda.

En 1591 un pequeño fraile llamado Juan de la Cruz se trasladaba desde La Peñuela 
(La Carolina) hasta el convento que los carmelitas descalzos tenían en Úbeda para curarse 
de una enfermedad de la que no logró recuperarse. Este frailecillo de aspecto menudo era 
uno de los poetas místicos más importantes que ha dado la literatura española de todos 
los tiempos. En la madrugada del 14 de diciembre de ese mismo año, San Juan de la Cruz 
en olor a santidad marchó para siempre a cantar maitines al cielo.

Sus restos mortales quedaron en Úbeda hasta que dos años más tarde el cuerpo fue 
robado misteriosamente para trasladarlo a Segovia huyendo de la ciudad por la cuesta 
del Losal. El propio Miguel de Cervantes, quien visitó Úbeda en calidad de recaudador 
de impuestos, aludió a este episodio en el Quijote, en la aventura del cuerpo muerto en la 
que don Quijote y Sancho se topan con un enigmático cortejo fúnebre.

Este episodio no pasó desapercibido en la evaluación de la candidatura de Úbeda 
y Baeza a la lista del Patrimonio Mundial. Como señala Antonio Chicharro Chamorro, 
dada la calidad y proyección universal de la celebrada novela de Miguel de Cervantes, no 
resulta un hecho meramente anecdótico que las ciudades de Úbeda y Baeza estén rela-
cionadas entre sí en este pasaje de la inmortal obra donde Cervantes pues, con propósito 
literario, cambió el nombre de Úbeda por el de Baeza, uniendo a su manera el destino 

Detalle de la Sacra Capilla del Salvador. Foto: Alberto Román.

Plano 6: Úbeda renacentista. Blanca Sánchez.
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de dos ciudades históricas muy próximas en el espacio y en la historia, muy relacionadas 
entre sí, además de en otros aspectos, por la figura de San Juan de la Cruz. La inten-
cionalidad del autor puede interpretarse aquí como resultado de su conocimiento de la 
estrecha vinculación de ambos núcleos históricos. Por eso, Úbeda y Baeza resultan, más 
que confundidas, fundidas en la trama de la historia, algo que no pasó inadvertido a la 
fina inteligencia cervantina ni pasaría a las sucesivas generaciones de lectores expertos de 
esta universal obra.92

92 CHICHARRO CHAMORRO, Antonio. “Úbeda-Baeza. Espacialidad literaria” en Informe de Justif i-
cación de Valores …p.66

Plano 6: Úbeda renacentista. Blanca Sánchez.







Palacio de los Medinillas. Foto: Alberto Román.
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5.  La crisis del siglo XVII: del esplendor al ocaso  
(1598-1700)

El 21 de junio de 1605 Martín Copado se alistó en el regimiento del capitán Juan 
Mescua Navarrete, caballero veinte y cuatro de la ciudad de Úbeda. Martín tenía 22 

años, era natural de la Ciudad de los Cerros y vivía en la calle Campanario. Ese mismo 
día hizo lo propio Rodrigo Sigura, también de Úbeda, de la calle Mesones, con 30 años, 
barbado y con señales de hoyuelos en la cara. Igualmente, Sebastián de la Torre que vivía 
en la calle las Parras se sumó al regimiento, con 26 años, de mediana estatura, con barba 
pelirroja y al que le faltaba un diente.

La lista de aquel día la completaron otros 24 infantes, todos de Úbeda, de entre los 
20 y 40 años de edad, barbinegros casi todos, algunos con heridas en la cara y muchos de 
ellos mellados.93 Con suerte en esta ocasión ninguno tendría que ir a la guerra, al menos 
de momento. Doce días antes, en Valladolid se había ratificado la paz con Gran Bretaña.94 
Muy pronto se alcanzaría una tregua con los protestantes holandeses después de décadas 
de conflicto. Y siete años antes, en 1598 se había sellado la paz con Francia. Atrás quedaba 
un reguero de batallas, muerte y desolación que había durado casi un siglo, desangrado 
económica y humanamente el país, dejando también a la ciudad de Úbeda exhausta. Este 
hecho fue una de las causas para que a finales del reinado de Felipe II comenzaran a 
vislumbrarse los síntomas de agotamiento que provocarían una profunda crisis que iba a 
afectar a la Monarquía Hispánica en la siguiente centuria.

Úbeda sufrió los efectos de tan nefasta política y fue sometida a una imparable 
presión fiscal por parte de la corona para sufragar las continuas guerras del rey a las que 
había contribuido con fondos y soldados a lo largo de todo el siglo XVI. El aumento de 
la población exenta de pagar impuestos, nobles y clérigos, hizo además que la sangría 
económica recayera en unos pocos pecheros, lo que llevó a la ruina a muchos pequeños 
comerciantes y artesanos agotados de pagar servicios al rey. A ello se sumaron las conti-

93 AHMU, Fondos Históricos Municipales, leg. 44, doc. 1: Expediente de soldados de la compañía del 
capitán Joan de Mesqua Navarrete, venticuatro de la ciudad de Úbeda. Junio de 1605 (ref. 9083).
94 AHN, Estado, leg. 2798, Expte. 10: Acto original del juramento de la paz con Inglaterra firmado por el 
Rey de España en Valladolid el 9 de junio de 1605, y otros papeles relativos al mismo asunto. Valladolid, 
9 de junio de 1605.
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nuas levas que dejaron a la población huérfana de jóvenes para trabajar en los campos e 
igualmente los excedentes acumulados en el pósito fueron sacrificados en beneficio de la 
alimentación de los tercios.

El reinado de Felipe III comenzó en 1598, sin embargo, con ciertos aires de es-
peranza. El rey agradecía en una carta la fidelidad del concejo de Úbeda a la corona y 
prometía no acosar excesivamente las debilitadas arcas municipales pues consideraba que 
la ciudad había auxiliado más que suficientemente al rey en las guerras de los Países Bajos 
gastando más de treinta mil ducados, además de otros bastimentos y provisiones.95 Pero 
la renovación de los acontecimientos bélicos tras la Tregua de los Doce Años con los pro-
testantes holandeses supuso un nuevo retroceso para la hacienda municipal. No hay que 
olvidar que las arcas también sufrieron por la corrupción de los regidores de la ciudad, a 
pesar de que este cargo comenzaba a dejar de ser atractivo para la nobleza. A todas estas 
adversidades, se unieron las catástrofes climáticas que asolaron la agricultura: años de 
sequías, heladas y plagas de langosta fueron muy habituales durante el siglo XVII. Las 
crisis de subsistencia se repitieron con frecuencia dejando a gran parte de la población en 
situaciones extremas. En el año 1606, calamitoso para la agricultura, más de mil pobres 
tuvieron que ser alojados en casa de los pudientes para poder comer. En otras ocasiones, la 
falta de alimento de la población provocó tumultos y revueltas como la del año 1676 que 
fue duramente reprimida y que en nada recordaba a aquellas rebeliones medievales cuyo 
objetivo era el poder municipal o la posesión del alcázar. Ahora las mujeres y hombres 
de Úbeda se amotinaban para poder comer. No obstante la situación debió mejorar por 
momentos, al menos durante el año de 1609 pues en septiembre el cabildo de la ciudad 
debatía en la sesión del día 30 en relación a siete mil fanegas de trigo que se habían podrido 
en el Pósito por lo que era necesario trasladar el grano que quedaba a las dependencias del 
Hospital de Santiago a fin de evitar su total pérdida.96 Este hecho muestra que al menos 
por esta vez hubo excedentes en el Pósito y que por tanto la falta de alimento no debió 
ser un problema en 1609.

Al año siguiente, sin embargo, se produjo un hecho que influyó notablemente en la 
decadencia de la ciudad: la expulsión de los moriscos. Esta comunidad, había aumentado 
con respecto a la anterior centuria hasta alcanzar las 1570 personas que se repartían de 
manera equilibrada entre las once parroquias. Pacíficos y laboriosos, los moriscos seguían 
siendo uno de los colectivos más activos económicamente en la agricultura y la artesanía. 
Conscientes de las negativas consecuencias que provocaría en la ciudad la expulsión de 
esta minoría, el concejo de Úbeda envió el 23 de enero de 1610 una súplica al rey rogando 
que se paralizara su expatriación. La respuesta de Felipe III no se hizo esperar y el 9 de 
febrero de ese año contestó desde Madrid que tan solo permitiría que se quedaran “personas 
que por su ejemplar y cristiana vida fueran dignas de gozar de esta merced”97. La expulsión fue 
decretada finalmente por Felipe III en abril de 1610 y a pesar de las súplicas del concejo 

95 RUIZ PRIETO, Miguel. Ob. cit. p. 255.
96 AHMU, Actas Capitulares: Petición sobre el trigo del pósito, sesión del 30 de septiembre de 1609, fol. 108.
97 AHMU, Actas capitulares: sesión del 10 de febrero de 1610, fol. 204.
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para evitar su marcha, esta se precipitó en los meses siguientes al igual que la de los gita-
nos, otro colectivo que también fue desterrado de la ciudad aunque, al parecer, quedaron 
algunos miembros de esta etnia.98 Definitivamente el sueño quimérico de la convivencia 
entre culturas se había esfumado para siempre.

El 31 de marzo de 1621 moría en Madrid el rey Felipe III sucediéndole en el trono 
su hijo de dieciséis años, heredero de un patrimonio disperso. Ese mismo día llegaba la 
noticia a la ciudad tal y como se anunció en la sesión del cabildo de esa jornada. No se 
conservan las actas capitulares de aquellos primeros años del reinado de Felipe IV pero, 
según Ruiz Prieto, la ciudad de Úbeda tuvo que postergar los actos de proclamación del 
nuevo monarca por falta de fondos.

Con el nuevo rey llegó un nuevo valido: Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Oli-
vares con el que también regresó la guerra. De nuevo Úbeda volvió a contribuir no solo con 
hombres, bastimentos y dinero. También tuvo que soportar los saqueos y vejaciones por 
parte de las tropas alojadas ocasionalmente en la ciudad en su tránsito hacia los cuarteles 
de la costa.99 Mientras tanto Úbeda languidecía con sus campos e industria abandonada, 
con muchas casas arruinadas y cada vez más despoblada.100

En 1623 se construía el Convento de Nuestra Señora de la Limpia Concepción en 
el que intervinieron los canteros Francisco y Juan Herrera, Pedro Cabo “el Mozo” y Juan 
de Anguís. Tras varios periplos por desvencijados cenobios en las parroquias de Santo 
Tomás y San Lorenzo, por fin este sería el tercer y definitivo edificio que ocupaban las 
Carmelitas Descalzas en Úbeda desde que la orden se instalara en la ciudad en 1595. 
El convento se levantará a lo largo del siglo con la ayuda de algunas damas de la ciudad 
como doña Catalina Serrano y su hija doña Catalina Mendoza, quienes ostentarían el 
patronato de la capilla mayor; doña Josefa Manuel, mujer de Luis de la Cueva; o María 
de Molina, azafata de la reina de Francia, esposa de Luis XIV que desde este país envió 
ayuda económica. Pero la construcción del cenobio jamás habría sido posible de no ser 
por el empeño y la voluntad de una mujer irrepetible: la madre María de la Cruz. Dotada 
de una cultura y sensibilidad más que elevada para su tiempo comenzó a hacer gestiones 
para hallar un lugar digno para las religiosas logrando la adquisición de varias viviendas 
en las calles Montiel, Linares y callejuela de Estudios donde finalmente se edificaría el 
convento e iglesia cuya fachada austera continua la tipología carmelitana de la España de 
la Contrarreforma.

98 ALMAGRO GARCÍA, Antonio. Arte y artistas en la sociedad ubetense del siglo XVII. Asociación Alfredo 
Cazabán Laguna, Úbeda, 2007, p. 53.
99 AHMU, leg. 58, doc. 7: traslado de una carta del Consejo de Justicia del reino en la que pone remedio 
a los saqueos y vejaciones de los soldados alijados en las ciudades de Úbeda y Baeza, acuartelándolos a lo 
largo de la costa. Así mismo pide que se contribuya a los gastos de estas milicias para evitar tales daños. 
Madrid, 1 de octubre de 1630 (ref. 9493).
100 ALMAGRO GARCÍA, Antonio. Ob. cit. pp. 41-68.
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María de la Cruz fue además una admirable y fecunda escritora mística con una 
producción literaria tan sublime como desconocida.101 Una mujer de carácter que supo 
sobreponerse en un mundo de hombres a la penuria y las dificultades de un siglo difícil. 
Como difícil debió ser la vida de Magdalena Muñoz, una monja del convento de la Co-
ronada, tan varonil que tan pronto echaba mano de la espada como disparaba un arcabuz. 
Tanto fue así que las religiosas del convento llegaron a dudar sobre la naturaleza de su 
sexo al observar como en una tarde había cargado sola sobre sus espaldas nada menos 
que cien fanegas de trigo. La sorpresa no se hizo esperar y finalmente se descubrió que, 
efectivamente, la viril religiosa ocultaba los genitales de un varón. Aquella metamorfosis 
prodigiosa y sorprendente dio lugar a la leyenda de la “monja varón”. Una historia que 
Arsenio Moreno Mendoza convirtió en novela en El Caballero Indeterminado.102

Uno de los episodios más dramáticos en la Úbeda del siglo XVII fue la proliferación 
de epidemias. Ya en 1637 ante la amenaza de la peste bubónica declarada en Málaga, el 
cabildo nombró comisarios, impuso un cordón sanitario cerrando algunas puertas y ordenó 
hacer rogativas, entre otras medidas contra la pandemia.103 Aunque ninguna generación 

101 Sobre María de la Cruz ver TARIFA FERNÁNDEZ, Adela. “La intrahistoria de un convento de 
clausura: el libro de los oficiales sirven al convento de las Carmelitas Descalzas de Úbeda (1763-1901). 
En: La clausura femenina en España: actas del simposium: 1/4-IX-2004. Real Centro Universitario Es-
corial-María Cristina, 2004. pp. 597-620; MORALES BORRERO, Manuel. María de la Cruz, su vida 
y su obra: el Carmelo femenino en Jaén, y el convento de las Carmelitas Descalzas de Úbeda. Jaén: Instituto de 
Estudios Giennenses, 1995.
102 MORENO MENDOZA, Arsenio. El caballero indeterminado. Algaida editores, Sevilla, 2009.
103 AHMU, Actas capitulares: sesión del 4 de julio de 1637, fol. 39-54.

Convento de la Purísima Concepción. Carmelitas Descalzas. S. XVII. Foto: Alberto Román.
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de ubetenses se libró de las epidemias durante el siglo XVII, de todas la más mortífera, 
sin duda, fue la peste que asoló la ciudad en 1681. La situación fue dantesca; a la ruina 
de los edificios, la amenaza de derrumbe de la muralla y la falta de alimento, se unió esta 
terrible pandemia, dejando tras de sí un paisaje desolador. Los hospitales no dieron a vasto, 
únicamente se pudieron tomar medidas para evitar el contagio que, no obstante, estranguló 
el comercio y la llegada de productos de primera necesidad. Ante tales calamidades, a la 
población no le quedó otro consuelo que el espiritual por lo que las rogativas a la Virgen 
de Guadalupe y a otros santos fueron la respuesta del vecindario ante tal adversidad.

Reloj de sol de las Antiguas Casas Consistoriales. Foto: Alberto Román.

Las festividades religiosas tuvieron gran protagonismo en la ciudad, algo propio de 
aquella España de los Austrias, imbuida en un sentimiento contrarreformista. Las cofradías 
de Semana Santa se multiplicaron y los desfiles profesionales, caóticos por aquel entonces, 
constituyeron una tradición que nunca dejó de impregnar a la sociedad ubetense.

En 1604, año inscrito en el reloj de sol del Antiguo Ayuntamiento, se fundaba la 
cofradía de la Expiración, y en 1664 hacía lo propio el Santo Entierro. Sin embargo, una 
de las fiestas religiosas más populares del Siglo de Oro fue el Corpus Cristi en donde 
la arquitectura efímera se instaló por las calles y plazas de la ciudad. Desde la Puerta de 
Toledo hasta la esquina del Señor de la Columna, en el Real, tras el Santísimo fue habi-
tual una procesión, especie de Tarasca en la que se integraban cuadrillas de arcabuceros, 
negros y exóticos dragones.
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La vida cotidiana en el siglo XVII, al margen de las penurias que sufrían los ube-
tenses, no había cambiado sustancialmente de la centuria anterior. La población que no 
trabajaba de sol a sol se dedicaba a vivir de las rentas o a otros negocios de peor fama por 
lo que no faltaban pícaros ni mujeres de mal vivir. No había demasiados momentos para 
el ocio. Los prostíbulos y los mesones eran los lugares más comunes donde la población 
masculina se divertía dejando de lado los problemas cotidianos. El mesón del León, el de 
don Juan o el del Rincón eran algunos de estos establecimientos ubicados en la popular 
calle Mesones. Desde 1595 hay noticias también de la existencia de corrales donde se 
representaban comedias e incluso después se llegaron a crear compañías de teatro. La 
casa de comedias más antigua de la provincia parece ser que fue la de Úbeda en la que 
no solo se celebraban representaciones teatrales sino también juegos de manos, títeres e 
incluso muestras de fieras y bestias. Pero sin duda el divertimento que más agradaba a la 
población eran las corridas de toros que se celebraban en las plazas de los Olleros, Puerta 
de Toledo y sobre todo la Plaza del Mercado donde la nobleza se prestaba en la galería 
alta de las casas consistoriales, objeto de una amplia reforma y ampliación culminada en 
1680 tal y como reza la inscripción del friso del entablamento de este edificio en el que 
destaca su logia renacentista del más depurado italianismo.

Detalle de la fachada de las Antiguas Casas Consistoriales. Foto: Alberto Román.

Tras la derrota de Villaviciosa que confirmaba la independencia de Portugal, el 17 de 
septiembre de 1665 fallecía Felipe IV. Como señala John H. Elliott sus últimos años habían 
sido tan tristes como los de su monarquía, de cuyas desventuras consideraba culpables a 
sus propios pecados.104 Le sucedió su hijo Carlos II, con cuatro años, un niño enfermizo 

104 ELLIOTT, John H. La España Imperial. 1469-1716. Barcelona: Círculo de Lectores, 1996, p. 435.
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que sobrevivió milagrosamente para suceder a su padre. Era el fiel reflejo de una dinastía 
decadente, reliquia de una monarquía con un glorioso pasado imperial. El 18 de octubre de 
1665 el concejo de la ciudad celebró con toda solemnidad la proclamación del nuevo rey 
en las casas consistoriales donde acudieron autoridades civiles y eclesiásticas y en donde 
se leyó en voz alta una carta que la reina regente doña Mariana de Austria había enviado 
a la ciudad para la ocasión. Posteriormente Pedro Afán de Rivera, caballero veinticuatro, 
enarboló el pendón real invocándose después los juramentos de rigor por parte de las 
autoridades municipales con la banda sonora de los ministriles que amenizaron durante 
aquella jornada el solemne acto de proclamación que terminó con una procesión cívica por 
las calles de la ciudad. El desfile se inició en la Plaza de Abajo en dirección al Llano de 
Santa María hasta llegar a la Iglesia Mayor Parroquial. Acabada la ceremonia religiosa la 
procesión prosiguió de nuevo por la Plaza de Abajo, Sastrería y Real arriba hasta llegar a la 
Puerta de Toledo donde el concejo no se olvidó de instalar dosel con colgaduras, muestra 
habitual de arquitectura efímera en aquella Úbeda del Siglo de Oro.105

El rey “hechizado” heredó de su padre una monarquía derrotada y humillada por los 
franceses. La nación había perdido su hegemonía europea y había visto caer en manos de 
ingleses y holandeses algunas posesiones de ultramar. Su situación financiera era caótica, 
su industria estaba arruinada, su población estaba desmoralizada y disminuida. Igual que 
Úbeda, que era el reflejo exacto del estado de postración del país. Una copia en miniatura 
del estado de calamidad en el que se encontraba el viejo imperio de los Austrias. Las 
sequías y las malas cosechas habían provocado que en 1668 el pósito estuviera vacío lo 
que dio lugar a la especulación en una ciudad miserable y hambrienta. A esta situación se 
unió la amenaza de la peste. En 1680 llegaron noticias de que la epidemia había llegado a 
Baeza por lo que las autoridades de Úbeda tomaron medidas para incomunicar la ciudad. 
Pero la epidemia irrumpió al año siguiente provocando la devastación del municipio. Los 
años venideros no fueron mejores: alborotos que afectaron a un clero poco sensible con 
el drama de los ubetenses; continuas instrucciones que llegaban de la corte para hacer 
levas o aumentar la presión fiscal; y por si fuera poco los rigores de una climatología ad-
versa con los terribles temporales de 1695 como epílogo de una centuria desafortunada. 
Como señala Antonio Almagro García en poco más de un siglo (1598-1700) Úbeda pasó 
de la prosperidad y de la expansión de la centuria anterior a una profunda recesión, en 
sincronía con lo que es la historia de España del mismo período, que la transforman en 
una entidad calificable como de segundo orden; sumida en una situación de decadencia 
que se prolongará hasta bien entrado el siglo XIX. Sin embargo, este marco acogió una 
actividad artística que en ningún momento fue ajena a un progresivo deterioro, pero que 
supo mantenerse por encima de todos los condicionantes y lograr que Úbeda sea, a pesar 
de todos y cada uno de los graves atentados que ha sufrido contra su patrimonio, una 
realidad única e irrepetible en el panorama artístico español.106

105 AHMU, Actas Capitulares: sesión del 18 de octubre de 1665, fol. 152.
106 ALMAGRO GARCÍA, Antonio. Op. cit. pp. 134-135.
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La crisis económica del siglo XVII modificó muchos de los proyectos constructivos 
iniciados en la centuria anterior. No obstante, la Iglesia continuó con el embellecimiento 
de sus templos e incluso con obras de nueva planta como la construcción de la fachada de 
la Iglesia de Santa María, que desde el siglo anterior se venía proyectando para renovar el 
lienzo de muralla del antiguo alcázar que servía de entrada a la iglesia mayor parroquial. 
Por fin, una fachada de estilo clásico se erigió en portada de la Colegiata, más acorde con 
el entorno de la plaza Vázquez de Molina.

Portada de la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares. S. XVII. Foto: Alberto Román.

A esta obra se sumaron las de San Pedro, cuya portada de 1605 edificó Alonso Barba, 
discípulo de Vandelvira, la espadaña de San Lorenzo y otras reformas en Santo Tomás o 
en San Isidoro, iglesia que terminó su construcción en tiempos del obispo Moscoso San-
doval en 1634, año en que el maestro Cristóbal del Pozo finalizó la sacristía del templo, 
cubierta con una bella bóveda de cañón rebajada con lunetos. A estos trabajos se les suman 
la remodelación o construcción de capillas funerarias, como la de San José de la Colegiata, 
promovida y construida por el canónigo don Antonio de Molina Valenzuela, o la de los 
Sanmartín, en San Pablo, reformada a principios de siglo que se completó con reja, retablo 
y sepulcro. En esta misma iglesia encontramos el Tabladillo, una capilla abierta erigida en 
1611, que servía tanto para rezar al aire libre como para emitir los bandos municipales. La 
idea de capilla abierta se verá también en Baeza, en la Plaza del Pópulo, y será un modelo 
arquitectónico que se exportará a Iberoamérica, donde es muy frecuente su presencia en 
los atrios de los conjuntos doctrineros.107 Un ejemplo más de los numerosos modelos 

107 ALMANSA MORENO, José Manuel. Ob. cit. pp. 84-85.
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arquitectónicos que se proyectaron desde Úbeda en dirección al Nuevo Mundo, motivo 
por el que nuestra ciudad es Patrimonio de la Humanidad, tal y como veremos.

La Iglesia también tuvo una notable actividad constructiva en los conventos con la 
renovación de algunos e incluso con la construcción de nuevas fábricas como el de San 
Juan de Dios, junto a la Puerta Nueva, fundado en 1601; el de San Antonio, en la carretera 
de Baeza, fundado en 1603; el de San Andrés, en la plaza del Mercado, del que solo se 
conserva una portada que sigue los esquemas del Renacimiento; el de San Antonio Abad, 
hoy en la lista roja el patrimonio; y el austero, contrarreformista y jesuita de Santa Catalina, 
en la calle Compañía. También hubo profundas renovaciones como en el convento de la 
Trinidad, con su claustro mayor y con la escalera principal erigida en 1612 junto a unas 
pinturas al fresco que quizás debían formar parte del refectorio del cenobio.

Frescos del interior del convento de la Trinidad. Foto: Vicente Ruiz García.

Estas reformas se realizan a pesar de un nuevo hundimiento de la fábrica sufrido 
en 1630 por causas que desconocemos, iniciándose desde entonces un lento proceso de 
reconstrucción.108 Igualmente en 1637 se edificó el oratorio de San Juan de la Cruz que ya 
contaba con los restos de un brazo y una pierna del Santo que después de un largo pleito 
habían sido devueltos al convento de los carmelitas. Por último, también se reformaron 
ermitas como la de San Lázaro, en los alrededores del Hospital de Santiago por donde 
también se hallaba el convento de la Victoria cuya austera fachada se edificó también 
durante esta centuria.

En cuanto a la arquitectura civil se erigieron algunas casas y palacios edificadas 
en línea a la austeridad de las primeras décadas del siglo: la casa de la Tercia, en la calle 
Corredera; la fachada del palacio de don Luis de la Cueva; o la de los Condes de Gavia 
que coinciden en austeridad y ausencia de ornato. Otras emplean algunos elementos de-
corativos como la Casa de los Manueles, edificada a principios de siglo. Pero la mayoría 

108 GARCÍA TORRALBO, María Cruz. “El real monasterio de la Santísima Trinidad de Úbeda y su 
patrimonio en los siglos XVI Y XVII”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 1995, nº 155, pp. 80, 110.
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tomaron como modelo las construcciones del siglo anterior. Entre ellas la casa de don Juan 
Afán de Rivera, edificio tardorrenacentista situado en la calle Gradas construido entre 1603 
y 1641; el de don Lope de Molina Valenzuela quien levantó la Torre del Tesorero en el 
popularmente llamado Palacio del Marqués de Mancera, edificado según los modelos ya 
ensayados en el palacio de Vela de los Cobos continuando la estela de Andrés de Vandelvira 
cuya impronta también se observa en el Palacio del Conde de Guadiana, edificado hacia 
1612 en cuya torre manierista se emplean ventanas esquinadas con parteluces de mármol, 
tan del gusto del arquitecto de Alcaraz, al que se imita fielmente en la galería superior.

Palacio del obispo canastero. Foto: Alberto Román.

Además, el palacio del Obispo Canastero, construido a mediados del siglo XVII 
con su peculiar fachada decorada con casetones de yeso que simulan paramento de sillares 
almohadillados. Este modelo decorativo tan italianizante se combina con otros de tradi-
ción mudéjar, como es el uso de apliques circulares en cerámica azul vidriada utilizados 
en la arquitectura local desde el siglo XVI. La influencia italiana también es notable en 
las Casas Consistoriales reformadas en el siglo XVII donde se mezclan elementos e ideas 
palladianas con módulos de la arquitectura vandelviriana, tan arraigados en la ciudad. El 
Palacio de los Porceles igualmente sigue esquemas vandelvirianos con portada adintelada 
con columnas toscanas donde se sustituyen los habituales tenantes por las figuras de Apolo 
y Mercurio como portadores de sus hoy desaparecidos escudos heráldicos. Como señala 
Joaquín Montes Bardo esas esculturas que presiden la fachada de la casa de los Porceles 
son una pervivencia de la mitología olímpica, en este caso inspirada en el emblema de 
Alciato La Fortuna es compañera de la Virtud. Una muestra de que en Úbeda, tanto en las 
manifestaciones artísticas como en el discurso simbólico, siempre se regresa al Humanismo 
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y al Renacimiento, cuando se configuró su estatura histórica.109 Esta excepcionalidad fue 
valorada, también, para la inclusión de Úbeda en la lista del Patrimonio Mundial.

En el segundo cuerpo del palacio de los Porceles aparecen frontones partidos, ele-
mento que se repite en otras casas y mansiones de la ciudad. Es el caso de la Casa de los 
Río, en la cuesta del Losal, que se remite a esquemas palaciegos ya existentes; la casa de 
los Morales, en la plaza de Santo Domingo; la casa de la plaza de Álvaro de Torres donde 
destaca su patio de columnas ochavadas y la bóveda barroca de su escalera; o el Palacio 
de los Medinillas, construido por D. Juan de Medinilla en 1627, que representa el mo-
delo de palacio que seguirá edificándose en la ciudad hasta el siglo XVIII, reiterando los 
parámetros renacentistas y manieristas.

Todas estas construcciones del siglo XVII son resultado de la prolongación y de 
la amplia proyección de los fermentos experimentales de Vandelvira y de sus discípulos, 

109 MONTES BARDO, Joaquín. “Excepcionalidad del discurso iconológico renacentista en Úbeda y Baeza” 
en Expediente…p. 40.

Torre del palacio del Conde de Guadiana. Foto: Alberto Román.
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sellando así una singular perdurabilidad de un momento histórico excepcional a través de 
la arquitectura. Esta original y completa secuencia prolongada a lo largo del siglo XVII y 
XVIII supone un valor más que justifica la inclusión de Úbeda en la lista del Patrimonio 
Mundial.110

En definitiva, el marco urbanístico de Úbeda es consecuencia de un largo acontecer 
histórico que desde la Edad Media se prolonga hasta un punto culminante situado en 
el siglo XVI, pero sin el XVII no podría entenderse como lo hacemos: sería diferente y 
hubiese quedado incompleto.111

110 GALERA ANDREU, Pedro. Op. Cit. p. 20.
111 ALMAGRO GARCÍA, Antonio. Ob. cit. p. 36.

Casa de los Morales. Foto: Alberto Román.



En la página siguiente, detalle del crucero de la iglesia de la Trinidad. Foto: Alberto Román.
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6.  Entre luces y sombras. Úbeda en el siglo XVIII  
(1700-1799)

El primer día de noviembre de 1700 poco antes de las tres la tarde y tras haber re-
cibido los santos sacramentos, moría en el Alcázar de Madrid Carlos II, el último 

rey de la dinastía de los Austrias, la última rama marchita de una estirpe degenerada. 
Poco antes de fallecer, la quebrantada salud del monarca recomendó la formalización del 
testamento de sucesión. Si bien en un primer momento había optado por José Fernando 
de Baviera, la muerte del joven príncipe germano había dejado como únicos candidatos 
al Archiduque Carlos de Austria y a Felipe de Anjou. Fue entonces cuando Carlos II 
presionado por innumerables intereses particulares tomó la difícil decisión el 11 de oc-
tubre de 1700 nombrando como sucesor a Felipe, Duque de Anjou, nieto de Luis XIV 
de Francia, perteneciente a la dinastía Borbón. En cuanto Felipe V se apresuró a hacer 
valer sus derechos, apoyado por el poderoso ejército de su abuelo, una nutrida oposición 
se levantó contra él dentro y fuera del reino; a Inglaterra no le interesaba para nada que 
los tronos de España y Francia pertenecieran a una sola dinastía enemiga, y a los súbditos 
de la corona de Aragón no les hacía mucha gracia vivir bajo el cetro de un Borbón cuya 
política centralista de cuño francés, podría pisotear sus fueros y privilegios, poniendo 
fin a su autonomía, que en cierta manera y no sin sobresaltos, habían disfrutado con los 
Habsburgo.

Así pues, el acceso de un Borbón al trono de España significaba la formación de un 
bloque franco-español que afianzaba la hegemonía francesa en Europa, motivo por el que 
se formó una gran alianza encabezada por Austria y a la que se unieron el Reino Unido, 
las Provincias Unidas, Prusia, Saboya y Portugal. Los enfrentamientos armados comen-
zaron a finales de 1701, aunque no se generalizaron hasta 1702. En España el conflicto 
sucesorio se convirtió en una guerra civil que enfrentó a grupos sociales y a territorios, sin 
que estuvieran muy claras las adscripciones.

Ante la falta de documentación original relativa a los primeros años de la Guerra 
de Sucesión, al menos hasta finales de 1703, la obra del historiador decimonónico Miguel 
Ruiz Prieto nos puede ofrecer información sobre los primeros momentos. Con una prosa 
no ajena al romanticismo de la época, Ruiz Prieto nos traslada al instante de la proclama-
ción del nuevo rey Borbón en la ciudad de Úbeda, ceremonia escenificada por el alférez 
mayor, D. Fernando Messía y Lucena, quien levantó el pendón de la ciudad tomando 
juramento de obediencia y lealtad a todos los vecinos del municipio. Posteriormente se 
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celebraron en honor al nuevo soberano unas suntuosas fiestas que fueron sufragadas por 
el propio alférez Messia.112

Ruiz Prieto, que sí tuvo acceso a las actas capitulares de los primeros años del siglo 
XVIII, nos señala textualmente que:

“(...) la nobleza y los que tenían capital, hicieron también sacrificios, que a no constar 
en los libros de actas y otros papeles del archivo, nos parecerían increíbles; bien es 
cierto que se pasaron épocas de terrible angustia y aún se temió la total ruina de la 
población; pero el rey no fue sordo a sus clamores, haciendo cuanto humanamente 
le fue posible y lo permitieron las circunstancias, para evitarla y reanimar el abatido 
espíritu del vecindario.”113

A pesar de las muestras de benevolencia de nuestro historiador hacia el nuevo rey y 
de las, tal vez, excesivas atribuciones a la nobleza local en torno a su contribución econó-
mica, las palabras de Ruiz Prieto son un adelanto de lo que va repetirse constantemente 
a lo largo del difícil conflicto que podíamos resumir en una excesiva presión fiscal y una 
carestía sin precedentes, hechos que hemos podido comprobar a través de las fuentes 
primarias que nos han proporcionado las actas capitulares que reflejan fielmente tales 
circunstancias que, por supuesto, no son exclusivas de nuestra ciudad.

Úbeda, que dio muestras de fidelidad a la causa borbónica, tuvo sin embargo mo-
mentos de extrema pobreza provocando tal malestar que la población hambrienta llegó 
a amotinarse el 19 de marzo de 1706 contra los cobradores y dependientes de las rentas 
reales.114 La situación llegaría a agravarse aún más en 1709: anus horríbilis para nuestra 
ciudad. Al hambre y la escasez se sumó una terrible plaga de langosta que asoló los campos. 
Desde el mes de abril de 1709 las autoridades municipales dejaron claro que la plaga de 
langosta declarada en el término municipal era imposible de controlar dada la magnitud 
que presentaba pues “(…) se discurre a destruir la maior parte de los sembrados (...)”115 Mien-
tras tanto la presión fiscal no amainó agravando la carestía de los más humildes, obligando 
al cabildo a solicitar ayuda urgente al obispado y al rey para poder recurrir al trigo alma-
cenado en los tercios del pan donde se había comprado cebada al precio de 13 reales la 
fanega. El coste del grano fue un auténtico problema pues, a lo elevado de las tasas, había 
que añadir el de la especulación, bien conocido en la Corte y motivo de discusión en las 
sesiones del cabildo donde se intentó buscar alguna solución que mitigase la carestía del 
pan. Así pues se procuró poner remedio con la instalación de puestos públicos de venta 
para los pobres a precios más bajos subvencionados por el concejo, y por otro lado puestos 
para los más pudientes a precios más altos, una medida que dio pie a la picaresca cuando 
los vecinos volvían una y otra vez ante los tenderetes después de borrar de su cédula el 
número de día para el que ya habían obtenido ración.116

112 RUIZ PRIETO, Miguel. Op. Cit. p. 273.
113 RUIZ PRIETO, Miguel. Op. Cit. p. 273.
114 RUIZ PRIETO, Miguel. Ibídem.
115 AHMU, Actas del Cabildo: sesión del 15 de abril de 1709, fol. 34.
116 AHMU, Actas del Cabildo, 34, Úbeda, 19 de junio de 1709.
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La situación que padeció Úbeda en el bienio 1708-1709 fue un ejemplo de lo 
que sucedió durante el mismo periodo en el resto de Andalucía que igualmente estuvo 
azotada por los temporales, las sequías y las plagas lo cual repercutió enormemente en la 
formación de levas.117 Sin embargo, esta situación parece que no hirió la sensibilidad de 
los recaudadores de rentas reales que no se doblegaron ante tanta calamidad a pesar de 
los numerosos informes que fueron enviados por las autoridades municipales de Úbeda y 
también de Baeza donde recordaban que sus vecinos se veían obligados a alimentarse de 
hierbas y raíces silvestres, lo cual llegó a producirles unas profundas fiebres epidémicas.118 
La catástrofe humanitaria padecida durante aquellos años queda de manifiesto en el si-
guiente y sobrecogedor testimonio recogido en las actas capitulares. En ellas se señala que 
los pobres no pueden mantener “ni a sus muxeres ni a sus hixos, por estar tan exaustos como 
se experimenta y con la contribuciones pertenecientes a las Rentas Reales (…), a que se añade 
verse precisados a salir a matar langosta sin más estipendio que un moderado alimento, a que 
corren gustosos por estarse cayendo muertos de hambre por las calles a causa de no tener con que 
cultivar por falta de trigo, y no poderlos alimentar con sus trabajos (...)”119

Así pues, en los primeros años del nuevo siglo, que coinciden con la Guerra de 
Sucesión, la ciudad no pudo presentar peor estado por lo que no pudo acometer nuevas 
construcciones de inmuebles de cierta magnitud, obviamente por la carestía y por las cir-
cunstancias del conflicto. No obstante, sabemos que por aquellos años se inicia la reforma 
de la Casa del Conde de Cabrera, en la actual calle don Juan. Esta mansión perteneció a 
Juan de la Cueva y Rivera, de quien toma su nombre la calle. Fue reformada hacia 1700 
por D. Luis de la Cueva y Carvajal, caballero de la Orden de Santiago. Sigue los patrones 
arquitectónicos clásicos existentes en la ciudad, siendo una vivienda de dos pisos que 
muestra sus vanos enmarcados con pilastras y rematados con frontones partidos.120 Este 
modelo arquitectónico que había sido inaugurado en el palacio de los Medinillas, cons-
truido por D. Juan de Medinilla en 1627, representa el prototipo de palacio que seguirá 
edificándose en la ciudad hasta el siglo XVIII, reiterando los parámetros renacentistas y 
manieristas. Un modelo que se repite en otras casas solariegas como la de don Cristóbal 
Jurado en la calle Luis Redondo Martínez Rey.

El mismo año en que comenzaba la guerra de sucesión debió reformarse el coro 
de madera policromada sobre alfarje de la iglesia de San Lorenzo tal y como delata 
una robusta viga maestra con balaustrada apoyada en los laterales sobre dos zapatas de 
madera, en las cuales se observa: “AÑO / DE 1701”, y que nos da la pista para datarlo 
cronológicamente. Sobre la viga podemos leer el salmo 117: “LAVDATE DOMINVM 

117 CALVO POYATO, José. “Hambres en la España Moderna. La crisis de 1708-1709” en Historia 16, 
N.º 69, 1982, pp. 31-38.
118 TARIFA FERNÁNDEZ, Adela. “Reformismo y Tradición en el Siglo de las Luces. Úbeda durante el 
reinado de Felipe V” Discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, Diputación Provincial, 
2007, p. 31.
119 AHMU, Actas del Cabildo, 34, Úbeda, 20 de mayo de 1709.
120 ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía completa de Úbeda y Baeza. Torredonjimeno: El olivo de 
papel de Andalucía, 2016: p. 44.
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OMNES GENTES LAVDATE EVM OMNES POPVLI” (“¡Alaben al Señor, todas 
las naciones, glorifíquenlo, todos los pueblos!”). Será durante el siglo XVIII cuando este 
templo afrontará más intervenciones.

Detalle del coro de San Lorenzo. Foto: Vicente Ruiz García.

Las razones de tantas reformas, pueden deberse a que, por orden del Obispo D. 
Andrés Cabrejas Molina, desde 1740 la feligresía de la parroquia de San Juan Evangelista 
o de los Huertos quedó agregada a San Lorenzo. Del mismo modo hacia 1765 se refor-
maría la capilla mayor de la iglesia, separada del resto de la nave por un arco toral, y cuyo 
enterramiento era privilegio de la familia Dávalos. Con dicha reforma se ocultaría el ábside 
románico y parte de las capillas góticas laterales, cubriéndose el espacio con una bóveda de 
media naranja dividida en ocho lunetos triangulares mediante pilastras, y apoyada sobre 
cuatro pechinas de exuberante ornamentación vegetal de rocalla, todo realizado en yeso, 
que copiaría el modelo de la iglesia conventual de la Santísima Trinidad o de la Ermita 
de Madre de Dios del Campo.

En 1701 también se iniciaban trabajos en el crucero de la Iglesia de San Isidoro y 
al año siguiente se incorporaba la torre adosada a la Iglesia de Santo Domingo.

El 4 de agosto de 1704 una flota anglo-holandesa comandada por Geroge Rooke 
y el Príncipe de Hesse-Darmstadt tomaba Gibraltar en nombre del Archiduque Carlos, 
noticia que sabemos se recibió en Jaén el día 13 del mismo mes121. Pocos días después 

121 FERNÁNDEZ GARCÍA, José. Jaén en el siglo XVIII. Universidad de Jaén, Jaén, 2007, p. 24.
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llegaba a Úbeda una orden para que se realizara un inventario en la ciudad de todas las 
armas disponibles con las que el municipio podría contribuir a la defensa del reino.122 
Úbeda, al igual que el resto de ciudades y villas, tuvo que colaborar con soldados y dinero, 
lo que provocó que sus vecinos no dejaran de padecer un sostenido incremento de los 
impuestos que les provocaría la ruina total. A finales del año 1704 las autoridades mu-
nicipales debatieron en torno al aumento de la contribución fiscal según una ordenanza 
emitida que obligaba a aumentar dos reales los derechos impositivos sobre cada fanega de 
sal más otros tributos que gravaban los consumos.123 La Guerra obligó entonces a mayores 

122 AHMU, Actas Capitulares, 32, Úbeda, 25 de agosto de 1704.
123 AHMU, Actas Capítulares, 32, Úbeda, 12 de diciembre de 1704.

Torre de la iglesia de Santo Domingo. S. XVIII. Foto: Alberto Román.
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necesidades recaudatorias por lo que se recuperaron viejos impuestos ya desaparecidos 
como los de Carnes y Millones que habían sido suspendidos en 1686. Pero a finales de 
1703 las autoridades volvieron a exigirlos provocando de este modo que la presión fiscal 
se hiciera insoportable para los habitantes de Úbeda.

Fue durante ese año cuando se inició la restauración del convento de la Santísima 
Trinidad concretamente su claustro mayor que había sido labrado entre 1564 y 1574 
por el cantero Juan de Alarcos (posiblemente aprovechando restos de un patio anterior), 
siendo de nuevo restaurado en 1704. El resultado fue la conservación de un patio con una 
doble arcada de medio punto donde las enjutas del primer cuerpo aparecían decoradas 
con relieves de las Virtudes, la Virgen, San Pedro y San Pablo. Bajo la galería porticada 
de la primera planta destaca la presencia de antiguos altares realizados en piedra, así como 
la escalera dispuesta en uno de los ángulos del patio, cubierta con bóveda adornada con 
yeserías. Pero sería la Iglesia construida aneja al antiguo convento de los trinitarios la gran 
obra arquitectónica en la Úbeda del siglo XVIII. La obra más ambiciosa del setecientos 
cuyas portadas, retablo y ornamentos interiores debieron contagiar la renovación de otros 
espacios sagrados con bóvedas encamonadas con decoración en yeso así como los retablos 
mayores del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Gavellar, San Isidoro o los 
altares laterales de la cabecera de la Sacra Capilla del Salvador, realizados por el maestro 
cordobés Agustín Jurado que empleó para su factura la madera de los bosques de las 
Sierras de Segura. Unas maderas que, hasta la década de 1740, fueron monopolizadas 
por empresarios madereros ubetenses asumiendo casi por completo, la explotación de los 
bosques segureños hasta que el Estado se apropió de dicho monopolio, primero para el 
Real Negociado de Maderas de Segura, dependiente del Ministerio de Hacienda, com-
partiendo la explotación con la Armada Española desde 1748.124

El templo del Real Convento de la Santísima Trinidad realizado en esta centuria 
se aleja de los postulados vandelvirianos existentes en la ciudad y adopta esquemas de un 
barroco puro que evoca a los templos del Madrid de los Austrias. El maestro de obras 
fue fray Pedro del Río, encargándose Miguel Redondo de la decoración de yeserías. En 
el interior destaca el empleo de columnas salomónicas tanto en la puerta de acceso al 
convento como en la zona del crucero donde la bóveda ricamente decorada en sus enjutas 
fue ejecutada hacia 1729 por Tomás Jiménez. Aquella obra coincidía con un periodo de 
escasez y carestía que había provocado un notable descenso de la población. Atrás quedaba 
la Úbeda populosa y activa del Renacimiento.

Finalmente, el templo fue inaugurado en 1745. Al año siguiente fallecía Felipe V. 
Nunca un rey había llevado tanto tiempo la corona de España.  Cuarenta y cinco años atrás 
un joven escasamente atractivo que decía ser el nieto de Luis XIV de Francia entraba a 
Madrid con tan solo 17 años un día lluvioso de febrero de 1701 para inaugurar una nueva 
dinastía que sus súbditos castellanos convirtieron en causa propia a pesar de la inicial tutela 
de su abuelo el Rey Sol de Francia. Desde entonces Felipe V se reveló como un soberano 
trastornado, indolente y taciturno, devorado por el sexo y los remordimientos religiosos, 

124 RUIZ GARCÍA, Vicente. Op. Cit. pp. 79-147.
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manejado hasta la saciedad por sus esposas y sus confesores, pero a su muerte España era 
un Estado unitario en el que se habían integrado sus reinos. 

Le sucedió su hijo Fernando VI que inauguró un periodo de tregua donde por una 
vez a lo largo del siglo evitaba a los jóvenes ubetenses el mal trago del alistamiento; un 
rey pacifista que pese a su neurastenia, presumía de rectitud en el carácter, de gozar de 
un enorme sentido de la dignidad y de tener la gran virtud de rodearse de colaboradores 
tan eficaces como José de Carvajal, Francisco Rávago y sobre todo Zenón de Somode-
villa y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, prototipo de gobernante ilustrado que sin 
ser revolucionario tuvo proyectos que si lo fueron como el intento de imponer una única 
contribución que hiciera posible la igualdad fiscal. De aquel intento quedó el Catastro: un 
registro minucioso de los habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, 
rentas, censos; incluso de las características geográficas de cada población. Con esta mi-
sión en 1752 se presentó en Úbeda Manuel Cuetos, un oficial del rey con la intención de 
interrogar a las autoridades civiles y eclesiásticas de una ciudad que por entonces acababa 
de sufrir una de las peores crisis de subsistencia de aquel siglo de las luces, donde habían 
quedado arruinadas las cosechas, y la enfermedad y la pobreza campaban a sus anchas. 
Así pues, con este panorama pocas construcciones de importancia se pudieron materiali-
zar en aquella época salvo la reparación de la Puerta Nueva, —que dio nombre a la calle 
Nueva—, junto al convento de San Juan de Dios, perteneciente a la muralla del arrabal de 
San Isidoro. También era conocida como Puerta de Baeza, de San Lázaro o de San Juan 
de Dios. Era una construcción plateresca de casi 5 metros de altura, reparada a mediados 
del siglo XVIII y finalmente demolida en el XIX con el fin de ensanchar la calle cuyo 
nombre popular quedaría para siempre para recordar aquel acceso.

Bóveda sobre pechinas y crucero de la iglesia de la Trinidad. S. XVIII. Foto: Vicente Ruiz García
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Las respuestas a las 40 preguntas del interrogatorio de Manuel Cuetos resultan, 
como señala Adela Tarifa, la mejor radiografía que podríamos aportar para conocer la 
Úbeda de mediados del siglo XVIII. En casi un siglo la población se había reducido a la 
mitad, manteniéndose en torno a los 10000 habitantes. La agricultura seguía siendo la 
principal fuente de ingresos y de ocupación de la mayoría de la población donde el viñedo y 
el cereal ocupaban la mayor parte de la tierra seguido del olivo. La artesanía había decaído 
y salvo la cerámica apenas existían talleres de paños en otros tiempos muy activos en la 
ciudad. En cuanto a los mesones solo quedaban tres en la calle que sigue teniendo igual 
nombre. Los caminos eran deplorables y la peligrosidad hacía del paso de diligencias una 
auténtica temeridad.125

La mañana del 1 de noviembre de 1755 cientos de ubetenses habían acudido a los 
oficios religiosos del Día de todos los Santos en la Iglesia Parroquial de Santa María. Eran 
las diez menos cuarto cuando el suelo tembló. Una feroz sacudida produjo un ruido sordo 
y espantoso que alarmó a todos los feligreses que se habían congregado en el interior de la 
Colegiata. Fueron siete interminables minutos de espanto que provocaron un enorme pavor 
entre todos los vecinos de la ciudad. A la una del mediodía volvió a repetirse el episodio, no 
con tanto estruendo, aunque se alargó de nuevo otros tres minutos más provocando mayor 
angustia entre los ubetenses que creían que el suelo se iba a desplomar bajo sus pies.126

Aquel temblor fue generalizado en todo el reino y más allá. En la mañana del 1 de 
noviembre de 1755, mientras Portugal y España celebraban oficios por la festividad de 
Todos los Santos, un devastador terremoto sembró de muerte y destrucción media Pe-
nínsula Ibérica y parte de Marruecos. Con una magnitud en la escala de Richter estimada 
entre 8,5 y 9, el seísmo tuvo su epicentro en el fondo oceánico y generó un maremoto que 
barrió toda la fachada atlántica de Lisboa a Cádiz. Unas veinticinco mil personas perdieron 
la vida. Los daños materiales también fueron incalculables: el temblor destruyó infinidad 
de viviendas y grandes edificios de carácter civil y religioso como la catedral de Coria, que 
se vino abajo durante la misa mayor. Aquel cataclismo sería conocido como el terremoto 
de Lisboa pues la capital portuguesa fue la peor parada al quedar devastada por el seísmo, 
el tsunami y el incendio ulterior. En las costas del golfo de Cádiz más de mil personas 
perecieron ahogadas por la subida de las aguas. Además de la catástrofe material, el terre-
moto tuvo un gran impacto moral. Españoles y portugueses, católicos fervorosos que ese 
día acudían en masa a las iglesias para celebrar el día de los Santos, no podían comprender 
como su Dios les castigaba de manera inmisericorde con un terremoto impredecible y un 
tsunami de consecuencias devastadoras.

Mientras la mayor parte de la jerarquía eclesiástica interpretó el desastre como un 
castigo divino por la falta de rectitud de los fieles, el empirismo dominante en el Siglo de 
las Luces buscó una forma científica de interpretar el desastre. Incluso pensadores ilus-
trados como Voltaire se vieron sumidos en una visión pesimista de la existencia.

125 AGS, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, leg. 377, fol. 377-491.
126 AHN, Estado, leg. 2909: Joseph Delgado Frías a Diego de Rojas y Contreras, Baeza, 18 de noviembre 
de 1755.
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En Úbeda los efectos del terremoto de Lisboa se manifestaron con la caída de pie-
dras y otros materiales en la Iglesia de Santa María, en la Capilla del Salvador y en otros 
edificios como la torre de la Iglesia de San Nicolás, una de las más altas de la ciudad, que 
fue afectada de tal manera que décadas más tarde tuvo que ser desmochada y reducida su 
altura para evitar su derrumbe. Igualmente fue afectada la parroquia de San Juan de las 
Huertas, iniciando así su imparable decadencia.

Un informe del corregidor de Baeza remitido al Consejo de Castilla tres semanas 
después del seísmo informa de los efectos en Úbeda del siguiente modo:

“En la ciudad de Úbeda la Iglesia colegiata y capilla del Salvador también hicieron 
bastante sentimiento y cayeron diferentes materiales y, en la última, una piedra de 
cinco o seis arrobas, que a no haber dado de casualidad haberse apartado de la silla 
el capellán mayor le hubiera herido muy mal, pues cayó a sus pies. Y lo que más se 
maltrató fue el convento de San Juan de Dios, y la Parroquia de San Juan, pues ca-
yendo parte de la torre de ella sobre los tejados, se vinieron a tierra.”127

Pocos años después fallecería la reina Bárbara de Braganza. Era el año 1758, la 
fecha que se inscribe en la portada de la tercia vieja, el único vestigio que queda de esta 
institución situada en la actual plaza de Gallego Díaz. A pesar de ser una construcción de 
1758, sigue con la tradición compositiva renacentista.

Detalle de la Tercia Vieja, en la Plaza de Gallego Díaz. Foto: Alberto Román.

127 AHN, Estado, leg. 2909: Joseph Delgado Frías a Diego de Rojas y Contreras, Baeza, 18 de noviembre 
de 1755.
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Al año siguiente fallecía Fernando VI sucediéndole en el trono su hermanastro 
Carlos III quien inauguraría un programa de reformas ilustradas que, no obstante, ape-
nas se dejarían ver en Úbeda. La expulsión de la Compañía de Jesús, la prohibición de 
ciertas costumbres de religiosidad popular, la limitación de la proliferación de órdenes 
religiosas, la prohibición del amancebamiento en los prostíbulos y otras tan dispares como 
la de no recoger aceituna juntos hombres y mujeres, fueron algunas medidas tomadas en 
este periodo. Otras reformas buscaron el bien de la economía local, como la propuesta 
del corregidor para evitar que los oficios de panadero, arriero, molinero, aguador y otros, 
fuesen considerados denigrantes, con el fin de que fuesen los naturales de la ciudad y no 
los forasteros quienes desempeñaran estos trabajos.

Un año después del inicio del reinado de Carlos III quedó labrado el retablo mayor 
de la iglesia del monasterio de Santa Clara, conjunto monumental que conocerá una 
importante y definitoria intervención en este periodo cuando las labores de yeso que con-
formen sus cubiertas y paramentos, así como los retablos lo configuren como un llamativo 
espacio abigarrado de decoración. Entre 1756 y 1766 se decide unificar el lenguaje de los 
retablos de la iglesia, labrándose todos ellos en estilo barroco. Será Agustín Jurado el autor 
de los mismos. Destaca entre todo el desaparecido retablo de la Capilla Mayor, relizado 
en 1760, en donde se ubicaban las imágenes de San Francisco, Santa Clara y San Blas. 
Además, los retablos del Sagrado Corazón y el de San Cayetano, concebido para enmarcar 
el retrato que se conserva en el Ayuntamiento.

Púlpito y retablo de San Cayetano.  
Imagen cedida por Gabriel Delgado.

El antiguo convento sería uno de los edificios que más intervenciones acometería 
en esta centuria entre otras, gracias a la labor de la abadesa Josefa de Ortega Cabrio quien 
“Hizo el molino de azeite, todos los retablos de la Iglesia, las dos tribunas y rreja del coro, lo pintó 
y lo doró todo (embaldosó la Iglesia, la Capilla Mayor la blanqueó y embovedó que estaba a teja 



125
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

bana.”128 También construyó la portada principal que, según José Joaquín Quesada maneja 
un lenguaje barroco muy contenido y diluido por el clasicismo. Igualmente, en el siglo 
XVIII se añadió el escudo de Carlos III a la portada que da acceso a la iglesia recordando 
así el patronato regio al monasterio. Por último, en 1794 se realizó la puerta del claustro, 
a la izquierda de la fachada principal.

Fachada del convento de Santa Clara. S. XVIII. Foto: Alberto Román.

A lo largo del siglo XVIII se hicieron algunas reformas en otros conventos e igle-
sias de la ciudad. Fue el caso del monasterio de San Francisco cuya Capilla Mayor o del 
Cristo de la Lengua, fundada por D. Fernando Messía y Dª. María Sanmartín en 1431, 
fue reformada en 1776, sustituyendo su primitiva bóveda nervada por otra de media na-
ranja y en el lugar donde estaba el primitivo retablo se ubicó un camarín para instalar la 
imagen de la Inmaculada Concepción. También acometió reformas la colegiata de Santa 
María de los Reales Alcázares cuya sacristía, antigua Capilla de la Merced del siglo XV 
fue reformada en el siglo XVIII.

La iglesia de San Pablo igualmente sufrió modificaciones en esta centuria. Así, la 
portada de los carpinteros fue cegada y reconvertida en ventana. Este elemento recuperaría 
su esplendor original tras la restauración efectuada en 1959. Igualmente, en el siglo XVIII 
se cubrió de este templo con bóvedas con lunetos, realizadas para sustituir a las primitivas 
techumbres de madera.

128 ARMSCU, ms. Fundación y cosas notables...fol. 39 r. Cit. por QUESADA QUESADA, José Joaquín. El 
Real Monasterio de Santa Clara de Úbeda. Aproximación histórica y patrimonial. Diputación de Jaén-Instituto 
de Estudios Giennenses, Jaén: 2020, p. 74.
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Portada de los carpinteros tal y como se reformó en el siglo 
XVIII. Foto: José Luis Latorre Bonachera.

Por último, la capilla del Salvador acometió notables reformas durante el siglo de las 
luces que hoy son bien visibles en su interior. Entre ellas podemos nombrar la sustitución 
de la solería, cuyo diseño original de Vandelvira fue reemplazado por otro ajedrezado en 
1778 obra del cantero Juan de Morales. A finales del siglo XVIII el artista local Espan-
taleón realizaría los fingidos cortinajes que le dan un aspecto monumental a la Capilla 
Mayor, al tiempo que ejecutaba el policromado y dorado de la misma. En los laterales 
aparecen dos pequeños retablos del siglo XVIII realizados por Agustín Jurado, de abi-
garrada decoración rococó, dedicados a la Virgen María y a San José. La sillería baja que 
también fue realizada en el siglo XVIII por Antonio Medina, muestra pequeños relieves 
alusivos a la Virgen y a la Pasión de Cristo. Parte de ella se conserva en la nave central. 
A estas intervenciones hay que unir la del órgano. A los pies del templo podemos ver la 
tribuna del coro (siguiendo el modelo empleado por los Reyes Católicos en la Capilla 
Real de Granada), en la cual se ubica el órgano neoclásico realizado por Francisco Javier 
Fernández en 1795, que sustituiría a otro realizado en 1581 por Diego de Sanforte.129 Toda 
esta esta ornamentación barroca fue criticada abiertamente por Antonio Ponz en su libro 
Viaje por España, una de las primeras y escasas obras críticas o descriptivas desde el punto 
de vista artístico en las que aparece Úbeda, en donde señaló lo siguiente:

129 ALMANSA MORENO, José Manuel. “El mecenazgo del marquesado de Camarasa en el siglo XVIII. 
La ornamentación de la Sacra Capilla de El Salvador, Úbeda”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
2014, Nº 210, pp. 75-124.
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El primer disparate ha sido dorar el medallón de escultura de la Transfiguración en 
el retablo mayor, convirtiendo aquellas bellas y expresivas figuras en unos bultos relum-
brones sin que sea posible reconocer en ellas los efectos del claro obscuro ni atinar nadie 
en que materiales fueron executadas ¿Con qué pericia se habrán hecho estas desgraciadas 
doraduras? (…)”130

Interior de la Sacra Capilla del Salvador con la ornamentación 
barroca del siglo XVIII. Foto: Alberto Román.

El 14 de diciembre de 1788 moría en el Palacio Real de Madrid Carlos III. Poco antes, 
el 10 de octubre el rey había enviado a Úbeda una Real Cédula para que en los alrededores de 
la ciudad se realizaran batidas para acabar con los lobos, al parecer por entonces abundantes 
en la zona. En el entorno de Úbeda, en el siglo XVIII todavía podía escucharse a lo lejos el 
aullido del lobo rompiendo el silencio a la hora del crepúsculo. El gran proscrito, azote de 
ganaderos y transhumantes del que se contaban terribles historias había sido visto a veces 
en manada desatando el miedo entre pastores y labradores. En otras ocasiones se había ob-

130 PONZ, Antonio. Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que 
hay en ella. Tomo XVI (Andalucía). Madrid: Imprenta de la Viuda de D. Joaquin Ibarra, 1791, p. 133-136.
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servado errático vagando por los caminos entre los encinares de la comarca. Fue entonces 
cuando desde Úbeda se organizó la gran batida para dar muerte al lobo donde los cazadores 
más capaces recorrieron el término caminando entre la espesura armados con mosquetes y 
trabucos al acecho de aquel temible pero hermoso animal. De este modo el 29 de octubre 
de 1788 y el 30 de enero del siguiente año se batieron un total de 270 ejemplares.131

De aquel periodo data la construcción del palacio del Marqués del Contadero de 
Úbeda. Esta mansión fue edificada por mandato de D. Alonso Gutiérrez, si bien es cono-
cido así por ser vivienda del III Marqués de Contadero. Su construcción se llevó a cabo en 
1788, aunque continúa con los postulados clásicos del siglo XVI lo que demuestra hasta 
qué punto se perpetuaron los modelos renacentistas en Úbeda.

Detalle de la fachada del palacio del Marqués del Contadero. Foto: Alberto Román.

Un año después del inicio de las obras del palacio del marqués del Contadero 
estallaba la Revolución Francesa que servía como excusa al gobierno de Carlos IV para 
apagar las pocas luces de la razón que habían iluminado nuestro país y que apenas llegaron 
a Úbeda donde el siglo se vivió con más sombras que luces. El concejo se dio cuenta de 
estos acontecimientos y entonces se desató un desconocido patriotismo entre las élites de 
la ciudad que denunciaron las tropelías de la chusma parisina en contra de su rey. Mientras 
tanto el pueblo llano, al margen de tales acontecimientos trataba de olvidar sus penurias 
con fiestas, ferias y romerías, aunque en muchas ocasiones estas tenían que ser suprimidas 
por los desastres meteorológicos.

131 CONSUEGRA, Ramón. Úbeda en el tiempo. Torredonjimeno: Editorial El Olivo, 2003, p. 32.
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En 1792 Úbeda contaba con 11801 habitantes, casi la mitad de la población que 
habitó en el siglo XVI. Por esta razón se favoreció, sobre todo desde finales de siglo, la 
llegada de inmigrantes a la ciudad para paliar este derrumbe demográfico. Acudieron 
entonces familias de Galicia, concretamente del obispado de Mondoñedo, de Asturias, 
de Calahorra y de la Mancha, Almería y Guadix. También del extranjero: de la isla de 
Malta, de Italia, Portugal y sobre todo de Francia. En este periodo aparecen noticias de 
193 franceses instalados en nuestra ciudad que emigraron en distintas etapas. Destacan 
los diez clérigos que acudieron en 1793 huyendo de la Revolución. La mayoría tuvieron 
facilidad para adaptarse a su nuevo lugar de acogida. Nada más llegar fueron inscritos en 
los registros tomando los escribanos sus nombres y apellidos de oído. De ahí que muchos 
castellanizaran muy pronto sus apellidos quedando para la posteridad los Dancausa, Duar-
te, Poisón, Galey, Pasquau o Bonachera, tan comunes en nuestra ciudad.132

Como conclusión podemos señalar que el siglo XVIII, al igual que en la centuria 
precedente, Úbeda se caracterizó por una situación general de necesidad y pobreza. Pero 
probablemente la realidad más extrema la debieron sufrir las niñas y niños expósitos 
custodiados por la orden de San José. Sus altas cifras de mortalidad reflejan la miseria de 
aquellos desgraciados que eran acogidos en casas cuna como la de la calle Matillas que 
funciono para tal fin desde 1811. Como señala Adela Tarifa Fernández, se trata, sin duda 
de una de las páginas más negras de la historia de Úbeda.

La Cofradía de San José tuvo a su cargo a los expósitos hasta finales del siglo XVIII 
donde más del 86 por ciento de los niños fallecían al poco tiempo de su ingreso en esta 
institución ante la indiferencia de aquella sociedad insensible con los pequeños. Una 
perfecta antesala de la muerte administrada por mayordomos corruptos en medio de una 
situación dantesca de crisis en un mundo endurecido por la muerte133

Definitivamente la pobreza generalizada y la crisis económica estuvo detrás de las 
razones que evidencian la poca actividad constructiva y el limitado patrimonio que ha 
quedado de aquel periodo en nuestra ciudad puesto que el hambre, las enfermedades y 
otras calamidades impidieron dedicar el tiempo y sobre todo el dinero a otras cosas. Se-
rían sobre todo empresas ornamentales y construcción de retablos las que marcaron las 
intervenciones arquitectónicas en aquel siglo marcado por una sobriedad extrema, limitada 
a la más precisa utilidad y ahorro de recursos económicos. No obstante, si uno pasea por 
la ciudad con cierta curiosidad podrá descubrir algunas viviendas de las calles Montiel, 
Narváez o Jurado Gómez que recuerdan con sus fechas inscritas en sus fachadas al siglo 
de la Ilustración, y otras que, con los mismos criterios del siglo anterior mantuvieron los 
modelos y la herencia del Renacimiento como si añoraran tiempos pasados, probablemente 
mejores que aquel siglo XVIII, una centuria que, definitivamente, transcurrió por Úbeda 
con más sombras que luces.

132 CORONAS TEJADA, Luis. “ Inmigración francesa en las ciudades de Jaén y Úbeda en la segunda 
mitad del siglo XVIII.” Actas II Coloquios historia de Andalucía, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1983, pp. 35-54.
133 Sobre los niños expósitos de Úbeda ver TARIFA FERNÁNDEZ, Adela, et al. Los niños expósitos de 
Úbeda (1665-1788). Granada: Universidad de Granada, 1992.



Detalle de la portada del Convento de San Francisco. Foto: Vicente Ruiz García.
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7.  La guerra de la Independencia.  
El primer gran atentado contra el patrimonio  
(1799-1814)

Detalle de la portada del Convento de San Francisco. Foto: Vicente Ruiz García.

El 22 de febrero de 1799 la Gaceta de Madrid publicaba una noticia procedente de 
los Estados Unidos que hablaba de los estragos que había padecido la ciudad de Filadelfia 
debido a una epidemia de Fiebre Amarilla que se había desatado en toda la costa de Nueva 
Inglaterra provocando la muerte de 3600 personas en todo el país.134 Varios meses después, 
el 27 de mayo de 1800, la corbeta americana Delfín partió de la Habana haciendo escala 
en la ciudad norteamericana de Charlestown afectada por el terrible mal. Allí los marinos 
estibaron su carga y pusieron rumbo al puerto de Cádiz sin saber que en algunos de los 
fardos o barriles que cargaron les acompañaba un indeseable y desconocido pasajero: el 
mosquito aedes aegypti portador del virus de la Fiebre Amarilla.

Tras veinticinco días de navegación desde Charlestown, el 6 de julio de ese mismo 
año, la fragata Delfín llegó a Cádiz. Tan solo un mes después se contabilizaron en la ciudad 
1.628 muertos. Los hospitales se colapsaron y, al término del mes de septiembre, la cifra 
de víctimas había aumentado hasta los 5.645 fallecidos.135

En ese mismo mes, en la sesión del cabildo de Úbeda del día 10 se daba cuenta 
de los informes venidos de la Junta de Sanidad de Cádiz en los que se instaba a tomar 
precauciones para evitar que la epidemia se extendiera a nuestra ciudad vigilando estre-
chamente las posadas y los viajeros, y nombrando comisionados para la observancia de 
personas, ropas y demás mercaderías sospechosas de traer el contagio.136

Afortunadamente la fiebre amarilla que asoló la costa y buena parte del interior de 
Andalucía no llegó hasta Úbeda a pesar de que en 1804 volvieron a tomarse precaucio-
nes para evitar la extensión de la temida enfermedad desatada en Málaga. No obstante, 
la ciudad no se libraría de otras desgracias tal y como recoge Miguel Ruiz Prieto de las 
fuentes orales de su tiempo cuando le narraban que la gente hambrienta devoraba hasta las 
cosas más inmundas, y morían muchos en medio de la más tremenda desesperación.137

134 Gaceta de Madrid núm. 16, de 22 de febrero de 1799, pp. 135-136.
135 ARÉJULA, Juan Manuel. Breve descripción de la f iebre amarilla padecida en Cádiz y pueblos comarcanos en 
1800. Medina Sidonia en 1801, en Málaga en 1803, y en esta última plaza y en varias obras del Reino en 1804. 
Madrid: Imprenta Real, 1806, pp. 253-254.
136 AHMU, Actas Capitulares: Sesión del cabildo del 10 de septiembre de 1800, fol. 181r-182v.
137 RUIZ PRIETO, Miguel. Op. cit. p. 301.
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El 26 de marzo de 1804 nacía en Úbeda José Elbo, una de las figuras más suges-
tivas de la pintura romántica española. Al año siguiente, el 21 de octubre de 1805 una 
flota compuesta por 15 navíos españoles y 18 franceses salían derrotados por la escuadra 
británica frente al cabo Trafalgar. Era el precio pagado por la alianza con Napoleón Bo-
naparte, emperador de los franceses. Dos años después, el 27 de octubre de 1807 se des-
cubría una conspiración en el Escorial dirigida por el príncipe de Asturias, don Fernando, 
para derrocar a su padre Carlos IV. Ese mismo día en Fontainebleau los representantes 
plenipotenciarios de Manuel Godoy, valido del rey de España, y de Napoleón Bonapar-
te, firmaban un acuerdo para la invasión militar franco-española de Portugal, aliada de 
Inglaterra que se había negado a acatar un bloqueo marítimo al Reino Unido propuesto 
por el Emperador de los Franceses quien después de fracasar en su intento por dominar el 
Canal de la Mancha y desembarcar en Inglaterra, optó por la guerra económica a través de 
un cerco continental antibritánico. Aquel tratado daba permiso a las tropas francesas para 
atravesar la Península en su ruta hacia Portugal poniendo al servicio de Francia los víveres 
necesarios para los soldados imperiales y a un contingente militar español para colaborar 
en la invasión del país vecino. Pero todo era una trampa y cuando Godoy lo descubrió 
huyó de Madrid con la familia real con la intención tomar un barco en Cádiz rumbo a 
las Indias. Pero al alcanzar Aranjuez el primer ministro y el rey fueron víctimas de un 
motín provocando la abdicación de Carlos IV el 19 de marzo de 1808. Aquella revuelta 
conocida como el Motín de Aranjuez no fue una sublevación popular sino un golpe de 
Estado en toda regla dirigido por la aristocracia y el partido del Príncipe de Asturias, el 
futuro Fernando VII, quien usurpaba así el poder legítimo a su padre.

La noticia de la abdicación de Carlos IV, no así las del motín de Aranjuez, tar-
daron en llegar a Úbeda más de un mes. Fue entonces cuando el cabildo ordenó hacer 
rogativas por el nuevo rey don Fernando VII que muy pronto dejó de serlo cuando fue 
al encuentro de Napoleón Bonaparte en Bayona quien finalmente le convenció para que 
abdicara en su hermano José. Estas noticias llegaron a la ciudad el 25 de mayo siguiente 
causando sorpresa cuando no estupor entre los miembros del cabildo. Para entonces los 
madrileños ya se habían revelado el día dos de Mayo contra las tropas del general Murat. 
Un mes después se desataban revueltas antifrancesas en numerosas ciudades españolas 
donde empezaron a alistarse mozos entre los 16 y 45 años. La guerra de la Independencia 
había comenzado.

La Junta de Sevilla envió correos a Granada, Córdoba y Jaén exhortando a la defensa 
nacional. Poco después en Úbeda se nombraba una Junta de Defensa llamada de Seguridad 
y Quietud Pública, presidida por el Corregidor don José Fernández de Quevedo. Esta junta 
fue la encargada de reclutar, organizar y recaudar los efectivos con los que contribuiría la 
ciudad a la defensa de la patria.

El 26 de julio de 1808 llegaban a Úbeda las noticias de la victoria española en la 
Batalla de Bailén donde Úbeda había contribuido una vez más con hombres y víveres. 
Poco después la ciudad celebraba el triunfo con funciones religiosas que condenaban los 
saqueos y profanaciones cometidas por los soldados franceses a su paso por Córdoba, 
noticias que habían indignado a la población.
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El 17 de octubre de 1808 el cabildo tuvo conocimiento de la entrada de Napoleón 
a España quien, preso de ira por la humillación de Bailén, avanzó decididamente con la 
intención de arrasar el país a sangre y fuego. Pocos días después las autoridades celebraron 
un solemne te deum de acción de gracias por la instalación de la Junta Central Suprema en 
Aranjuez que en nombre del rey cautivo Fernando VII regiría los destinos de la nación.138

A pesar de las derrotas de Gamonal, Espinosa de los Monteros y Somosierra, la guerra 
aún estaba lejos de Úbeda y el concejo decidió, mientras tanto, limpiar las calles, reedificar 
las murallas y poner alumbrado en los lugares de más tránsito para evitar tumultos, espe-
cialmente aquellos relacionados con la población francesa presente en Úbeda desde hacía 
décadas cuya sola presencia despertó una inquina irrefrenable. Fue entonces cuando los 
franceses residentes en Úbeda fueron recluidos en el Hospital de los Honrados Viejos del 
Salvador donde se hizo un registro donde constaba el tiempo que llevaban en Úbeda, su 
estado y ocupación. En 1809 había en la ciudad 64 franceses nacionalizados, algunos menos 
que el año anterior que habían abandonado la localidad presos del pánico provocado por 
las continuas represalias. Los Busión, Pasquau, Galey, Beltrán o Barella, con sus apellidos 
ya españolizados, eran comerciantes, caldereros o sirvientes y más de la mitad llevaban al 
menos una década residiendo en el municipio, donde se habían casado y creado familias. 
Ninguno de ellos quería correr la suerte de sus antiguos compatriotas derrotados en la ba-
talla de Bailén que se encontraban presos entre Lebrija y los pueblos de la baja Andalucía 
sin poder ser repatriados a Francia, según se había acordado en las capitulaciones de Bailén. 
O bien se hallaban en los terribles pontones de Cádiz donde estaban padeciendo un terrible 
cautiverio. En este contexto, el capitán General de Sevilla, don Ventura Escalante, envió un 
oficio a Úbeda ofreciendo prisioneros franceses para las faenas del campo. El ayuntamien-
to rechazó tal ofrecimiento argumentando el odio que la ciudad guardaba a los franceses 
después de conocerse las atrocidades cometidas por sus soldados en Córdoba. Además, no 
había sitio donde alojarlos pues los cinco hospitales se habían convertido en dependencias 
militares. Era el caso del Hospital de Santiago, convertido en hospital militar,139 a donde 
no cesaban de llegar heridos del frente que cada vez estaba más cerca.

A lo largo de 1809 los ejércitos patriotas permanecieron en la ciudad de manera 
continua. Su manutención, así como las remesas de víveres enviadas a Sierra Morena y 
a otros lugares, vaciaron completamente los graneros del pósito provocando el hambre 
entre los ubetenses a costa de alimentar a los soldados. Entre ellos al jefe de la guarnición 
el Brigadier Xabier Abadía quien había recibido una carta del general francés Horacio 
Sabatinini fechada en Sevilla, el 29 de mayo, que le instaba a la rendición incondicional 
y a jurar fidelidad al rey intruso José I.140 Desde Úbeda, la respuesta del oficial español 
rechazando su ofrecimiento fue rotunda.141

138 AHN, Estado, leg. 2, fol. 493-494: Reconocimiento de las autoridades del reino. El cabildo de regidores 
del Concejo, Úbeda 26 de octubre de 1808.
139 AHMU, Acta capitular de 10 de agosto de 1809.
140 Gazeta de Caracas, viernes 21 de julio de 1809, nº 51, tomo I.
141 Gaceta del Gobierno de Sevilla, 29 de mayo de 1809, p. 8; la noticia se repite en la Gazeta de Caracas 21 
de julio de 1809, p. 2.
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Tras la derrota española en Ocaña el 19 de noviembre de 1809, las tropas francesas 
avanzaron implacables hacia Andalucía. Meses más tarde, en enero de 1810 las fuerzas 
ubetenses se encontraban defendiendo los pasos de la Sierra Morena.142

Mientras tanto en la ciudad, en medio de la escasez y el hambre se dictabaron 
normas para evitar los abusos en el reparto de víveres a las tropas españolas. Pero ya daba 
igual. El 21 de enero de 1810 Úbeda se quedó desierta ante el temor a la barbarie que 
podían perpetrar los ejércitos franceses a sus habitantes. Entre aquellos que huyeron se 
encontraban muchas monjas temerosas de ser ultrajadas que marcharon apresuradamente 
a Jódar donde se reunieron las religiosas de los conventos ubetenses de las Dominicas de 
Madre de Dios de las Cadenas, las Carmelitas Descalzas de la Inmaculada Concepción y 
las Franciscanas de San Nicasio. Fue entonces cuando al día siguiente, las tropas francesas 
entraron en la ciudad al mando el general Horacio Sebastiani prendiendo al corregidor José 
Quevedo, quemando los papeles de la Junta local, profanando los templos e imponiendo 
una contribución de 800.000 reales y la entrega de las armas como castigo por haber 
colaborado con las tropas españolas. Un ultimátum que los vecinos de la ciudad debían 
cumplir antes de las seis de la mañana del día 23 de febrero. De no hacerlo los miembros 
del cabildo serían fusilados sin compasión.

142 Ar.G-T.5-C.4-119: Croquis que manifiesta el terreno que atravesó la segunda división del exército 3º 
en su marcha de Úbeda a Villahermosa. Manuscrito firmado por Juan Camacho, 1813.

El Hospital de Santiago fue convertido en hospital militar durante la 
Guerra de la Independencia. Foto: Vicente Ruiz García.
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El general Sebastiani se mostró insensible a las súplicas de los miembros del concejo 
que no tuvieron más remedio que recorrer la ciudad puerta a puerta para demandar la 
cantidad exigida por los invasores. A la una y media de la tarde del 24 de enero tan solo se 
habían recaudado 144.000 reales, acordando la Junta entregarlos e implorar una demora. 
La petición no fue aceptada y a las cuatro de la tarde de ese mismo día se presentó el 
Coronel Comandante de la Plaza con una escolta de granaderos con orden de arresto de 
los miembros del cabildo y con la intención de fusilarlos. No obstante aceptaron un breve 
aplazamiento y al día siguiente, con algunos miembros del concejo encarcelados y con la 
amenaza de ser fusilados, los regidores ubetenses continuaron las gestiones para lograr el 
dinero, algo difícil en aquella Úbeda hambrienta y paupérrima donde la clase pudiente 
había huido. Fueron horas de angustia hasta que por fin las autoridades municipales pu-
dieron reunir los 800.000 reales que fueron entregados por un acaudalado comerciante y 
por el resto de municipios del partido.

Plano 7: Croquis que manifiesta el terreno que atravesó la segunda división 
del exército 3º en su marcha de Úbeda a Villahermosa. Archivo Cartográfico 

de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército.
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Por fin, el 26 de enero de 1810 las tropas franceses abandonaron la ciudad permitien-
do de este modo el regreso de los exiliados, entre ellos las monjas que habían encontrado 
refugio en Jódar.143

Sin embargo, el 8 de marzo, muy poco tiempo después, los franceses regresaron de 
nuevo para establecer una guarnición en la ciudad. Fue entonces cuando fueron atacados 
por una partida de guerrilleros que lograron que el enemigo huyese hasta Torreperogil 
donde saquearon el pueblo. Llenos de ira los imperiales tornaron a Úbeda clamando 
venganza. Pero en esta ocasión, nuevamente, encontraron la ciudad desierta. Instalaron 
su campamento en el cerro de la Horca y allí sin ningún tipo de miramientos fusilaron 
a ocho vecinos como medida de escarmiento. Posteriormente se retiraron a Jaén lleván-
dose a varios prisioneros más e imponiendo al pueblo una nueva contribución general, 
dejando una guarnición y nombrando como corregidor al afrancesado don Manuel de la 
Paz López-Bago.

Una orden del 17 de abril de 1810 emitida por el rey José dividió España en 28 
prefecturas entre las que estaba la de Jaén, con La Carolina y Úbeda como subprefecturas. 
También el rey José I decretó una desamortización de algunos bienes de la Iglesia que 
afectaron a varias fincas de la zona.144 En nuestra ciudad, mientras tanto, seguían acan-
tonadas las tropas francesas donde los vecinos que habían quedado seguían soportando 
continuas imposiciones fiscales por parte de los invasores.

Poco después en el verano de 1810 los franceses se vieron sorprendidos por sucesivos 
ataques de partidas de guerrilleros. Una de ellas ocurrió en el cuartel de Santo Domingo 
donde estaban acantonadas las fuerzas imperiales que fueron tiroteadas por los patriotas. 
Otro ataque sucedió el 2 de septiembre entre la guerrilla de la compañía de caballería 
de Juan de Uribe y una división francesa que se enfrentaron en el camino a Torreperogil 
donde se cobraron la vida de dos soldados franceses.145

Al mes siguiente se produjo un nuevo ataque de las partidas guerrilleras a la guar-
nición francesa de Úbeda. Fue el 14 octubre 1810 cuando los guerrilleros obligaron a los 
soldados napoleónicos a recluirse en el convento de la Trinidad, en la torre del reloj y en las 
del Hospital de Santiago donde se defendieron. Los guerrilleros españoles llegaron hasta 
el Paseo del Mercado recogiendo fondos, caballos y llevándose al regidor don Francisco 
Rus. El pueblo permaneció tranquilo durante el asalto y sólo hubo un muerto, un francés 
avecindado en la ciudad. Los españoles tuvieron que huir pues los franceses recibieron 
refuerzos. De aquella jornada en Úbeda el oficial Ambrosio Osorio dirigió una carta al 
general de la 1ª división Francisco Javier Elio criticando la conducta de los ubetenses de 
este modo:

143 TORRES NAVARRETE, Ginés. Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo III, Conventos. Úbeda, 
Asociación Alfredo Cazabán, 2005, pp. 230-231.
144 Diario de Madrid, 15 de agosto de 1810, nº207, p. 242.
145 AHN, Diversas Colecciones, leg. 137,N.6: Hermenegildo Bielsa remite al General en Jefe del Ejército 
Joaquín Blake, varios pliegos interceptados a los enemigos y habla de la acción sostenida con los enemigos 
en las inmediaciones de la ciudad de Úbeda y del retroceso de los enemigos hacia Jaén. Segura de la Sierra, 
4 de septiembre de 1810.
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“Son dignos los abitantes de Úbeda del mayor castigo: Úbeda es pueblo bastante 
adicto a los enemigos. Las exclamaciones a Fernando (VII) solo se ohían en los barrios 
bajos y gente pobre. No merecí el menor obsequio ni los individuos que mandaba”146

Durante la estancia de los franceses en Úbeda se intentó de manera loable la reorga-
nización de la hacienda municipal, se procuró suavizar las diferencias sociales y fomentar el 
desarrollo económico, pero a lo largo de este tiempo la meteorología adversa y la división 
de la sociedad local entre patriotas y afrancesados provocó una incómoda situación donde 
además la pobreza se extendía cada vez a mayor velocidad.

Ruiz Prieto señala que los franceses se retiraron de la ciudad el 25 de abril de 1811 
ante el avance del ejército español, entrando en ella el brigadier comandante general del 
tercer ejército español don Ambrosio de la Cuadra, que ordenó que tomara posesión 
nuevamente don José Fernández Quevedo así como los regidores que había antes de que 
Úbeda fuera ocupada por los franceses.147 Esta orden de traspaso de poderes tuvo lugar 
el 13 de mayo según un acta del Cabildo de ese día. A la jornada siguiente los enemigos, 
que no se habían dado por vencidos, se presentaron con orden de reconquistar la ciudad, 
defendida entonces por los regimientos de Alcázar de San Juan y Burgos, tiradores de 
Cádiz y caballería de voluntarios de Madrid y Sevilla junto a las guerrillas de Jaén, Andújar, 
Mengíbar, Villargordo, Linares y otros pueblos de Sierra Morena. El cuartel general se 
instaló en el Convento de la Trinidad donde Ambrosio de la Cuadra dirigió las operaciones.

Torre del convento de la Trinidad, donde se instaló el cuartel general de las tropas 
españolas durante la Guerra de la Independencia. Foto: Alberto Román.

146 AHN, Diversas Colecciones, leg. 137 N5: Antonio Osorio a Xabier Elio, Cazorla, 15 de octubre de 1810.
147 RUIZ PRIETO, Miguel. Ob. cit. p. 309.
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Los españoles tenían noticias de que los franceses se habían reunido el día 14 de 
mayo con la intención de atacar Baeza y Úbeda. Fue entonces cuando se dieron instruccio-
nes de guarnecer las puertas de la ciudad. En aquel tiempo se había levantado una muralla 
más allá de la Puerta Nueva, en la confluencia del Hospital de Santiago con el Ejido de 
San Marcos. Más o menos siguiendo la línea de la actual avenida de la Constitución.148 
Como tal, aparece en un plano militar fechado en Cabra del Santo Cristo el 21 de mayo 
de 1814, firmado por Pedro Portillo.149

Plano 8: Úbeda sobre la acción del 15 de mayo de 1811. Archivo Cartográfico 
del Ejército. Pedro Portillo, Cabra de Santo Cristo, 21 de mayo de 1811.

Las puertas de aquel muro estaban defendidas por dos columnas compuestas por 400 
tiradores de Cádiz y otros 400 del batallón de Burgos. Por fin la mañana del día 15 de mayo, 
los franceses fueron divisados avanzando por el camino de Baeza en medio de una nube de 
polvo. En total unos 1500 o 1600 infantes más 300 caballos que habían llegado puntuales 
a la batalla a batirse por su emperador. Los soldados enemigos se fueron haciendo cada 
vez más grandes ocupando todo el plano de la imagen que contemplaban los vigías del 
ejército defensor de la plaza. Aquellos soldados habían venido a España creyendo que su 
conquista iba a ser un paseo militar donde sus águilas y sus banderas recorrerían el país 

148 Posiblemente aún quedarían restos del lienzo defensivo en 1841, pues en ese año se acuerda “que el 
perito Franco Cózar se encargue del derrivo de la tapia o muralla que existe en la Calle nueva a la salida para el 
camino de Baeza abonandole por este trabajo la cantidad de sesenta Rs. que al efecto se le libraran” AHMU, Actas 
Capitulares, sesión del 25 de septiembre de 1841.
149 Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército — Colección: SG 
— Signatura: Ar.G-T.5-C.4-113: Plano Geométrico de Ubeda y Croquis en su vista exterior qe manifiesta 
la acción del 15 del mismo en qe. se derrotó al enemigo / executado pr. el 1er Aydte de Estado mayor D. 
Pedro Portillo; y Copiado pr. el subtente. agregado al Rl. Cpo. de Zapadr. D. Salvador M. Suarez, Cabra 
de Santo Cristo, 21 de mayo de 1811.
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amparados por el espíritu de Austerlitz que le guiaría a la victoria esperando quizás, que 
los españoles los recibieran con los brazos abiertos anhelando ser liberados de la opresión 
moral de sus curas y de la perfidia de sus reyes. Pero tan solo se habían encontrado con el 
apoyo de aquellos que llamaban afrancesados, numerosos en Úbeda, quienes sirvieron al 
rey José sobre todo en la recaudación de tributos. El resto, hombres y mujeres temerosas 
de las atrocidades que acostumbraban a cometer los soldados de Napoleón. Pero también 
había valerosos soldados y guerrilleros como los que iban a defender con su vida la ciudad 
de Úbeda aquel día de primavera del año 1811.

Los soldados franceses comenzaron a atacar a en masa el frente de la posición de la 
puerta exterior de Baeza sostenida por la cuarta compañía del Regimiento de Alcázar de 
San Juan y medio batallón de tiradores de Cádiz. Ante tan feroz empuje los guerrilleros a 
caballo que se hallaban en puntos exteriores tuvieron que replegarse al interior de la ciu-
dad donde sus defensores rechazaron una y otra vez los ataques del enemigo que duraron 
hasta las dos de la tarde. Viendo la imposibilidad de que un ataque general tuviera éxito, 
los enemigos optaron por buscar el punto más débil y ese se encontraba en las calles del 
Ejido de San Marcos. Con ese objetivo se dirigió una columna de 200 soldados imperiales 
que lograron romper un portillo en aquella zona introduciéndose en la ciudad sin que las 
defensas españolas lo descubrieran a causa del incesante fuego francés. Fue entonces cuan-
do se desató una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo con la bayoneta calada en los fusiles. 
Mientras estos combates se libraban a campo abierto otra columna francesa de otros 400 
hombres penetraron por el mismo portillo poniendo en aprieto a las tropas defensoras 
que tuvieron que replegarse. Todas menos la columna del Regimiento de Burgos mandada 
por su comandante Francisco Gómez de Barreda que resistió heroicamente al invasor, 
aunque un balazo acabó con la vida del bravo militar. Presos de ira y con idea de vengar la 
muerte de su jefe, los soldados del Regimiento de Burgos embistieron contra el enemigo 
con tanta furia que lograron echarlos por el mismo portillo por donde habían entrado 
causándoles muchas bajas, obligando de este modo a los enemigos a huir hacia Baeza. La 
batalla de Úbeda había terminado con una rotunda victoria para las armas españolas. Las 
pérdidas del enemigo fueron cuantiosas ascendiendo a 800 bajas entre muertos y heridos.

Calle Gómez de Barreda, donde se desarrolló una de las acciones más determinantes de la 
batalla de Úbeda de mayo de 1811 contra el ejército francés. Foto: Vicente Ruiz García.
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Aquel hecho de armas daría nombre a la calle Gómez de Barreda, el héroe de la 
batalla de Úbeda contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Una gesta que 
prácticamente no aparece en los libros de Historia pero de la que se habló en la prensa de 
la época pues la noticia nos la encontramos en la Gaceta de la Regencia,150 en el Diario 
de Mallorca151 e incluso en la otra orilla del Atlántico. El 11 de julio de 1811 partió del 
puerto de Cádiz el bergantín Eolo con las Gacetas de la Regencia que reseñaban la acción 
de Úbeda. El 29 de agosto el Eolo fondeó en Veracruz. Al día siguiente la Gaceta del 
Gobierno de México publicaba un avance del siguiente modo:

El tercer exército progresa felizmente en el reyno de Jaén: ha sostenido acciones 
gloriosas en Baeza y Úbeda y permanece aún a la vista de Sebastiani con fundadas 
esperanzas de confundir por aquella parte el orgullo de los enemigos.”152

Unos días después, el martes 3 de septiembre de 1811 ampliaba la noticia de la 
batalla de Úbeda con un extenso reportaje.153

Documento 2. Detalle de la Gazeta de México donde se informa 
de la acontecido en Úbeda el 15 de mayo de 1811.

El Diario Mercantil de Cádiz informaba que los prisioneros de la acción de Úbeda 
fueron llevados a la ciudad de Lorca. Sin embargo, aunque la batalla había sido ganada por 
los españoles la guerra aún no había terminado y los franceses clamaban venganza contra la 
ciudad que habían osado defenderse inquiriéndoles una calamitosa derrota. Fue entonces 
cuando los vecinos volvieron a huir de sus casas presos del pánico a los franceses que, de 
nuevo, en los primeros días de julio se presentaron en la ciudad saqueando casas, iglesias 

150 Gaceta de la Regencia, 11 de junio de 1811, nº 78, p. 617.
151 Diario de Mallorca, 15 de julio de 1811, nº195, p.3.
152 Gazeta del Gobierno de México, 28 de agosto de 1811, tomo II, nº 103, p. 772.
153 Gazeta del Gobierno de México, 3 de septiembre de 1811, nº205, p. 791.
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y conventos, y profanando tumbas. Es aquí cuando se produjo uno de los episodios más 
graves de destrucción del patrimonio de Úbeda. Ocurrió en el convento de San Francisco 
que los franceses ocuparon convirtiéndolo en su cuartel, arruinando y saqueando su archivo 
y su rica biblioteca, así como muchos de los bienes que poseía la congregación.154 A la 
ruina del convento también colaboraron las tropas españolas durante sus intermitentes 
estancias, insensibles también a las obras de arte que atesoraba este cenobio desde hacía 
siglos. El Hospital de Santiago igualmente fue ocupado convirtiendo su iglesia en cuadra 
para caballos. Otros edificios arruinados por los franceses fueron la ermita de la Veracruz, 
la de San Marcos o el convento de San Antonio donde, ante el temor al expolio, sus obras 
de arte se trasladaron al Hospital de Santiago.

La ciudad, simplemente por el hecho haberse defendido, fue condenada al pago de 
una indemnización de un millón de reales que fueron sufragados con los bienes de aquellos 
ubetenses que habían huido. Mientras tanto los franceses entraron en casas, arrasando 
todo lo que encontraban a su paso, buscando cualquier persona oculta y conduciendo a 
cualquier sospechoso como prisionero al castillo de Jaén por el hecho de haber contribuido 
a la defensa del 15 de mayo de 1811.

Plano 9: Croquis de la ciudad de Úbeda durante la Guerra de la Independencia. Copiado 
en Jaén en 1813. Archivo Cartográfico del Ejército (sig. Ar.G-T.5-C.4-151).

154 MURO GARCÍA, Manuel. “Los franceses rechazados en Úbeda” Revista don Lope de Sosa, 1958, p. 58.
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El 19 de marzo de 1812 los diputados reunidos en la iglesia de San Felipe Neri 
aprobaban la Constitución de la Nación Española. Ese mismo día los franceses evacuaban 
buena parte de la prefectura de Jaén no dejando más que una corta guarnición en Úbeda, 
que muy pronto desaparecería. Desde principio de mes, sabiéndose derrotados, los fran-
ceses abandonaron sus guarniciones reuniéndose en Jaén y Andújar para tomar dirección 
a Madrid.155 Por fin, el 8 de abril de 1812 la columna del mando del brigadier Michelena, 
después de haber estado en Alcaraz y otros pueblos, entró la tarde del 8 de abril de Úbeda 
donde las tropas fueron recibidas con el mayor júbilo de los habitantes.156 Sin embargo 
la alegría duró poco pues los franceses tomaron de nuevo la ciudad saqueándola como en 
anteriores ocasiones, celebrando grandes banquetes entre sus oficiales mientras la pobla-
ción pasaba hambre. Incluso dieron lugar a episodios irreverentes sacando en procesión 
una imagen de Jesús, rompiéndola a sablazos.157

El 24 de agosto de 1812 se produjo la acción del Encinarejo, en el camino de Baeza 
donde hubo un enfrentamiento entre tropas francesas y españolas dirigidas por el brigadier 
Porta, logrando la derrota de los primeros que tuvieron numerosas bajas.158 Se trataba del 
epílogo de la presencia francesa en nuestra comarca.

Paraje del Encinarejo, entre Úbeda y Baeza donde en 1812 se produjo un 
enfrentamiento entre tropas españolas y francesas. Este enclave forma parte del 

corredor natural entre ambas ciudades que se identifica como espacio de amortiguación 
de la zona declarada Patrimonio Mundial. Foto: Vicente Ruiz García.

155 Diario El Conciso de Cádiz, 5 de mayo de 1812, p. 8.
156 Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del domingo 16 de agosto de 1812, nº 274 p. 859.
157 Diario de Mallorca, 16 de agosto de 1812, p. 2.
158 Diario El Conciso de Cádiz, 12 de octubre de 1812, p. 7.
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Campanario de San Pablo. Foto: Alberto Román.
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8. Úbeda en los tiempos del cólera (1814-1875)

El periódico El Conciso de Cádiz publicaba en su edición del 2 de octubre de 1812 
que “el 13 de septiembre los enemigos aún permanecían en Jaén, Úbeda y Baza (sic)”.159 

El caso es que días atrás el Corregidor de la ciudad era José Fernández de Quevedo, el 
mismo que presidió la junta local de defensa contra los franceses. Fue el día 4 de ese mes 
cuando Fernández de Quevedo leyó ante los miembros del cabildo un oficio que había 
llegado con un correo a caballo desde Villanueva del Arzobispo. Aquella carta informaba 
que se había declarado un nuevo brote de fiebre amarilla en las plazas de Cartagena y 
Orihuela por lo que se instaba al Ayuntamiento de Úbeda a que tomara las providencias 
de seguridad a fin de evitar la propagación de tan terrible enfermedad contagiosa. El 
corregidor, como ya había sucedido en otras ocasiones acordó con el resto de miembros 
del cabildo el cierre de todos los portillos que daban acceso a la ciudad con el fin de evitar 
la circulación de transeúntes sospechosos de contagio. Tan solo permanecerían abiertas 
las puertas principales que estarían estrechamente vigiladas por alguaciles.160 Como un 
enemigo invisible, la fiebre amarilla se sumaba así a la Guerra de la Independencia que 
aún no había concluido. Afortunadamente a Úbeda no llegó la terrible epidemia y a la 
guerra le restaban tan solo unos días, aunque las calamidades no cesarían tan rápidamente.

Según Ruiz Prieto fue el 18 de septiembre de 1812 cuando los franceses abando-
naron definitivamente de la ciudad para no volver jamás, sufriendo en su huida una tenaz 
persecución.161 Pocos días después, el 21 de septiembre de 1812 las tropas españolas por 
fin entraban en la localidad, si bien aún pasarían algunos meses hasta que la guerra hubie-
ra finalizado en el resto de la Península. A pesar de que el conflicto había terminado en 
nuestra ciudad, los vientos de la paz tardarían aún en llegar. Ahora eran los afrancesados 
los que debían temer las represalias. Además, la carestía no se acabó pues había que ali-
mentar a las tropas a diario en una ciudad escasa de recursos.

Al mes siguiente se proclamó en Úbeda la Constitución de Cádiz con solemnes 
actos, repique de campanas y colgaduras en las casas consistoriales. Al año siguiente, el 

159 Diario El Conciso de Cádiz, 2 de octubre de 1812, nº 2, p. 5.
160 AHMU, Actas Capitulares, fol. 27v, sesión del 4 de septiembre de 1812.
161 RUIZ PRIETO, Miguel. Ob. cit. p. 317.
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día 2 de enero, el brigadier don Antonio Porta envió desde Villanueva del Arzobispo 29 
ejemplares de la Carta Magna, acordándose hacer una nueva proclamación con festejos y 
regocijos públicos. Las mismas Cortes que habían aprobado la Constitución había tenido 
como diputado por Úbeda al brigadier D. Francisco González Peinado que, según una 
proposición presentada a nuestro Ayuntamiento por D. Francisco de Paula Aguilar, no 
había atendido bien a su cometido.162 Este político junto a Santiago Manrique amparaban 
el absolutismo frente a la corriente liberal defendida por Ángel Fernández de Liencres, 
Juan Pablo Pasquau de Esponera y Fernando Messía.

Al año siguiente, el 24 de octubre de 1813 se colocaba una lápida en el Paseo del 
Mercado en conmemoración de la Constitución de Cádiz. El 4 de mayo de 1814 el rey 
Fernando VII declaraba (...)aquella Constitución y decretos nulos y de ningún valor en efecto 
ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio 
del tiempo.” Siguiendo los deseos del “Rey Deseado,” la mencionada lápida conmemorativa 
fue arrancada y ahogada en la fuente de la Plaza de Toledo mientras Fernando VII se 
proclamaba monarca absoluto y se negaba a acatar la Constitución liberal que antes había 
jurado. Seis años después, en 1820 el pronunciamiento de Riego obligó a acatar la Cons-
titución de nuevo a Fernando VII. Esta vez diría aquello de: “marchemos francamente, y yo 
el primero por la senda constitucional” por lo que de nuevo el concejo hizo caso a los deseos, 
un tanto cínicos, del soberano y se volvió a instalar la placa. Cuando tres años más tarde 
un ejército francés, conocido popularmente como los Cien Mil Hijos San Luis, devolvió 
definitivamente el poder absoluto a Fernando VII, la placa fue ahogada para siempre en 
la fuente de la plaza de Toledo.

Tropas de ese ejército francés acudieron a Úbeda para restablecer el absolutismo de 
Fernando VII. Pocos ubetenses se atrevieron entonces a defender las ideas liberales de la 
Constitución de 1812, siendo muchos de ellos encarcelados ante la más mínima sospe-
cha. A estos problemas se unieron la carestía provocada por las sequías y malas cosechas, 
males que se intentaron paliar implorando al rey un socorro a la ciudad. Fernando VII, tan 
lacónico como cínico, contestaba al concejo instando a la ciudad a que realizara rogativas 
públicas implorando ayuda divina.

En octubre de 1833 llegaba a Úbeda la noticia del fallecimiento del rey, y sin tiempo 
para los funerales la ciudad recibió la orden de festejar la proclamación de Isabel II como 
soberana, que fue aclamada el 10 de noviembre con el habitual tremolar del pendón real, 
no sin antes tomar precauciones ante la amenaza de los seguidores de don Carlos, her-
mano del rey fallecido, quien defendía ser el legítimo heredero de la corona. No obstante, 
la minoría de edad de la reina hizo que en su lugar su madre María Cristina ejerciera la 
regencia durante los siguientes años.

La élite ubetense del siglo XIX, fue el reflejo de la turbulenta sociedad decimonónica 
española. El enfrentamiento en los plenos del Ayuntamiento entre absolutistas y liberales, 
y posteriormente entre conservadores y progresistas, se trasladó a las tertulias y cafés de la 
ciudad, como el Casino Ubetense, fundado en 1847, ubicado en la calle Compañía, justo en 

162 AHMU, Actas Capitulares…sesión del día 2 de enero de 1813.



149
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

el edificio donde se encontraba la sede de la Compañía de Jesús. Popularmente llamado el 
“Casino de los Señores”, las clases acomodadas tuvieron allí su lugar de ocio. Mientras, el 
pueblo, como siempre ajeno a tales debates, seguía sumido en las tareas del campo en el que 
abundaban los cultivos de cereal, viñedos, garbanzos y cada vez más olivares. La ganadería 
iba perdiendo protagonismo y solo el comercio de las ferias, como la de San Miguel, daban 
cierto empuje a esta actividad cada vez más en declive. Precisamente, Úbeda concurrirá 
con productos de su comarca, como trigo, cebada y vinos, a la Exposición Internacional de 
Londres de 1862. A pesar de tales acontecimientos los agricultores y ganaderos del XIX 
no se librarán tampoco en este siglo de las sequías, las heladas o las plagas.

Plano 10. Desamortizaciones eclesiásticas. Siglo XIX. Blanca Sánchez.

En 1836, como consecuencia de la política del gobierno progresista, el ministro Juan 
Álvarez de Mendizábal promulgó el decreto de desamortización que permitía enajenar las 
propiedades del clero regular y ponerlas en subasta pública. Al año siguiente se construiría 
el cementerio de San Ginés, en las afueras al norte de la ciudad, junto a la ermita del mismo 
nombre. De este modo, como medida higiénica para evitar epidemias, se abandonaba la 
tradición centenaria de practicar los enterramientos en las iglesias.

La desamortización de Mendizábal tuvo entre sus objetivos económicos el recaudar 
dinero para sufragar las guerras carlistas. Precisamente, años antes, se habían observado 
partidas de carlistas merodeando por los alrededores lo que obligó a las autoridades a 
reforzar la defensa de la ciudad. En 1835 el Comandante general carlista Miguel Gómez 
entraba en la ciudad. Tres años después, el 4 de febrero de 1838 se presentaron el general 
Basilio Antonio García que descubrieron una población en muy mal estado. En esa ocasión 
tan solo estuvieron una noche donde hubo tiroteos entre fuerzas carlistas e isabelinas. A 
pesar de su breve estancia, al igual que en la anterior ocasión, los oficiales carlistas impu-
sieron requisas y provocaron enfrentamientos armados en la ciudad.
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El Abrazo de Vergara (1839) puso fin a la primera guerra carlista dando el triunfo a 
la causa isabelina. En 1840 tomó posesión de la alcaldía Manuel de Miera, liberal mode-
rado con quien se dictaron normas para el mejor gobierno local. Poco duró la tranquilidad 
pues ese mismo año estalló un movimiento popular de signo progresista en el que Úbeda 
se sumaba de este modo al pronunciamiento de Jaén contra la Regencia de María Cristina.

En 1844 Isabel II era declarada mayor de edad poniendo fin a la etapa de las re-
gencias. Fue entonces cuando la ciudad sufrió numerosas inclemencias meteorológicas 
a las que se sumaron plagas que acabaron con las cosechas. Todo ello en un ambiente 
de constante enfrentamiento político por lo que en ocasiones el ejército tuvo que actuar 
para asegurar el orden público. Con el paso del tiempo se fueron suavizando las tensiones 
políticas locales, no sin periódicos sobresaltos en forma de disturbios populares, que permi-
tieron soñar con proyectos ambiciosos como el Canal de la Loma para abastecimiento de 
aguas o la llegada del ferrocarril para lo que se enviaban comisiones locales a Madrid con 
la tarea de lograr algún acuerdo con el gobierno de turno en materia de infraestructuras. 
Fue en este periodo cuando la Guardia Civil llegó a Úbeda. Tan solo un año después de su 
fundación, el 21 de julio de 1845 el Ayuntamiento acordó satisfacer los fondos para ade-
cuar el convento de la Trinidad como primer cuartel de la Benemérita en nuestra ciudad.

Entre 1844 y 1854 España vivió la Década Moderada proyectada en Úbeda en la 
figura del Marqués del donadío. Este individuo lideró la facción que definió una política 
que favorecía a los propietarios agrarios, con una concepción elitista y oligárquica del poder, 
donde tan solo votaban unos pocos debido a las restricciones impuestas por la Consti-
tución de 1845. Esta situación duró, al menos en el resto del país, hasta 1854 cuando los 
liberales progresistas se hicieron de nuevo con el poder. Según Ruiz Prieto la revolución de 
1854 ocasionó en Úbeda un pequeño alboroto, aunque no hubo desgracias que lamentar. 
El impuesto de consumos fue eliminado lo que alegró al pueblo. La población empezó 
a transformarse y embellecerse con mejoras en plazas y aumento de los paseos públicos 
con reformas en las casas que ofrecieron mejor aspecto optimizando las condiciones hi-
giénicas.163 Sin embargo durante este periodo la ciudad padeció uno de los peores brotes 
epidémicos del siglo. Aunque en Úbeda nunca se extendió la fiebre amarilla, sí lo hizo la 
epidemia del cólera morbo que asoló la ciudad en varias ocasiones. Especialmente dra-
mática fue el brote de 1855 que se cobró centenares de víctimas.

El cólera morbo fue una enfermedad que llegó a Europa procedente de la India 
siendo especialmente virulenta en la España del siglo XIX. Se trata de una enfermedad 
infecciosa provocada por un bacilo que se transmite a través del agua y los alimentos. 
Provoca vómitos y diarreas, y son la abundancia de heces la que puede contaminar las 
aguas y por lo tanto afectar a la población.

En el año de 1854 el cólera había llegado a Bailén y Linares. Las autoridades de la 
ciudad de Úbeda pusieron en práctica una serie de medidas para frenar el contagio, que 
por entonces se creía procedía a través del aire y de persona a persona. Las autoridades 
municipales convocaron una Junta de Sanidad central y otras en las parroquias, se eligió 

163 RUIZ PRIETO, Miguel. Ob. cit. p. 351.
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una comisión para que recorriera la periferia urbana y se adoptaron medidas higiénicas. 
Se construyó, además, un lazareto en la ermita de Madre de Dios del Campo. La entrada 
del otoño, el frío del invierno y las lluvias de primavera hicieron creer que la epidemia 
del cólera había remitido y que seguiría su curso por la orilla del Guadalimar arriba. Sin 
embargo, una visita de un funcionario del Estado a la ciudad provocaría el caos. Fue la 
que practicó un inspector de hacienda de apellido Montoya con su hija a comienzos de 
la primavera de 1855. La niña estaba afectada por el cólera y a partir de ella se inició el 
proceso de contagio a la población. Tras el fallecimiento de la niña se destaparon las alar-
mas, se lavaron ropas y el contagio emergió sobre un grupo de menesterosos. Para evitar 
el aislamiento de la ciudad con las graves consecuencias económicas derivadas del cierre 
perimetral, el Ayuntamiento y la junta de sanidad decidieron de manera irresponsable no 
declarar la existencia de la pandemia, pues si bien se perdía la opción de recibir los fondos 
del Gobierno Central para socorrer esta calamidad pública, los regidores prefirieron la 
tranquilidad de la población, evitando provocar la alarma. Aun así, el Ayuntamiento dis-
puso de recetas para que los facultativos las utilizasen a beneficio de los más pobres con el 
fin de emplearlas en las farmacias, tiendas de abacería, puestos de nieve y de sanguijuelas. 
Estas recetas serían financiadas por la autoridad municipal. También se establecieron cua-
tro hospitales: el de Santiago, a cuyo fin se habilitaron salas para hombres y mujeres, bien 
ventiladas, con todos los medios de la época y con personal contratado al efecto; el de los 
Honrados Viejos del Salvador; la Iglesia de San Lorenzo; y la iglesia de San Millán. Por si 
no bastaban estos cuatro centros sanitarios se habilitaron también casas particulares como 
la de don José Medinilla, donde estuvo el cuartel de la Remonta más otras viviendas de 
la localidad. Igualmente se acordó dar una ración de puchero de enfermos a los pobres de 
la ciudad que estuvieran convalecientes. Por último, se dispuso de un carro fúnebre para 
llevar los cadáveres al cementerio, abonando un sobresueldo a los sepultureros.

Se dictaron bandos prohibiendo el uso de frutas y hortalizas que no estuvieran sa-
zonadas, se instalaron juntas permanentes en las sacristías de las parroquias, se estableció 
un reglamento de policía interior y se efectuaron visitas de inspectores a las casas para 
comprobar las medidas de higiene. Así pues, la ciudad parecía estar preparada ante la crisis 
sanitaria que se avecinaba. Sin embargo, en julio el número de fallecidos había aumentado 
considerablemente tal y como reflejaba el carro de los muertos que cada vez transitaba con 
más frecuencia por las calles de la ciudad rumbo al cementerio sobrecogiendo al vecin-
dario. La dramática situación llegó al extremo de que, al considerarse contagiosa, algunos 
padres llegaron a abandonar a sus hijos dejándolos desvalidos ante la feroz enfermedad.

El 29 de agosto de 1855 el Ayuntamiento acordó solemnizar un Te Deum puesto que 
parecía que la epidemia había desaparecido. Sin embargo, al día siguiente se desató una 
terrible tormenta a la que muchos achacaron el regreso de la pandemia que llegó a provocar 
la muerte de 500 personas de un total de 2000 afectados en una ciudad convertida en un 
cementerio lleno de zanjas. Estas habían sido escavadas por 126 miembros de la Milicia 
Nacional que se presentaron voluntarios para enterrar a tantos centenares de vecinos. El 
alcalde Ramón Fernández junto al Alguacil Mayor, Luis Redondo, el subdelegado Pedro 
Almagro junto con los miembros de la Milicia Nacional fueron algunos de los ubetenses 
que prestaron su solidaridad para mitigar la desgracia. Es curioso que por aquellos días 
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no se registró ningún incidente, robo o similar, perpetrado por algún desalmado aprove-
chando la situación caótica de la ciudad. Por el contrario las muestras de solidaridad se 
extendieron a todos los habitantes sanos de una urbe que por fin, el 20 de septiembre de 
1855 lograba poner fin a la epidemia.164

Bandera del Batallón de la Milicia Nacional de Úbeda (mediados del siglo XIX). 
Museo del Ejército de Toledo. Este cuerpo militar fue protagonista en la epidemia 

de cólera morbo de 1855 auxiliando a la población y atendiendo a las víctimas.

Simultánea a la epidemia de cólera de 1855, el ministro Pascual Madoz, para sufra-
gar el proyecto de la Desamortización iniciado por Mendizábal prosiguió con la incau-
tación de bienes a la Iglesia y a los ayuntamientos. De este modo, muchos conventos y 
hospitales regentados por religiosos fueron suprimidos y vendidos en subasta: el convento 
de la Coronada, el de San Andrés, el de la Merced, el de la Victoria, el de la Compañía 
de Jesús, el de San Antonio, el de San Nicasio o el de San Francisco fueron suprimidos, 
demolidos o abandonados lo cual repercutió en la pérdida irreversible del importante 
patrimonio histórico-artístico conventual de nuestra ciudad. Pero hay otro patrimonio 
que también se deterioró con las leyes desamortizadoras del que la historiografía apenas 
suele hacerse eco. Hablamos del patrimonio natural que rodeaba Úbeda durante el siglo 
XIX. Se incautaron miles de hazas de tierra dedicadas al cultivo del olivar o al viñedo, 

164 Reseña histórica de los sucesos ocurridos en la ciudad de Úbeda durante el triste periodo del cólera morbo. Úbeda: 
Imprenta de Franco y Compañía, calle Real nº 6, 1855.
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pero también fincas rústicas arboladas y dehesas pertenecientes al clero o al municipio 
que sufrieron un drástico cambio de uso pues los nuevos propietarios que adquirieron 
en subasta pública aquellas tierras talaron el arbolado existente para dedicar la tierra al 
cultivo o a la ganadería.165 Así pues, podemos decir que la Desamortización ha sido uno 
de los mayores atentados sufridos contra el patrimonio artístico, pero también natural 
de Úbeda y su comarca.

Coso de San Nicasio. Foto: Alberto Román.

El convento de San Nicasio fue uno de aquellos edificios damnificados por la Des-
amortización. Sería destruido y con sus restos se edificó una de las primeras plazas de 
toros de España donde los ubetenses, a pesar de la carestía, disfrutaron de su mayor entre-
tenimiento durante el siglo XIX. Años más tarde, el coso de San Nicasio, del que aún se 
conserva un acceso del primitivo convento, será el escenario donde tomará la alternativa 
uno de los toreros más significativos de aquel siglo: Rafael Molina “Lagartijo.” A partir 
de este momento se dejarían de celebrar los festejos taurinos en la Plaza del Mercado, 
aprovechándose esta circunstancia para proceder al embellecimiento urbano de dicho 
espacio, permitiendo el cabildo a los vecinos en 1862 edificar su vivienda siguiendo un 
diseño unitario y suprimiéndose los primitivos soportales de la plaza.166

165 BARRANCO DELGADO, Juan Gabriel. Toponimia del campo de Úbeda. Úbeda: Gráficas Minerva, 
2014, pp. 49-51.
166 ALMANSA MORENO, José Manuel. Op. cit. pp. 88-94.
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Paseo del Mercado. Foto: Alberto Román.

El cierre de conventos menguó aún más al clero regular en la ciudad, no así al secular 
que seguía siendo numeroso. El ataque del Estado liberal a las comunidades religiosas 
y a las cofradías que se ocupaban de la caridad produjo efectos muy negativos entre los 
más desfavorecidos de la población que se vieron huérfanos de entidades que les dieran 
algún amparo salvo alguna institución laica como la Junta de Señoras que se ocupaba de 
la Casa-Cuna, ubicada entonces en el Hospital de Santiago.

Como consecuencia de las desamortizaciones, en 1860, el Ayuntamiento comenzó 
las gestiones para que en el convento de los Trinitarios se ubicara el primer colegio de 
primera y segunda enseñanza a cargo de los Padres Escolapios. Poco después, en 1864 se 
abría la calle Trinidad. Este centro de primera y segunda enseñanza fue una de las primeras 
entidades educativas de la provincia, —que aún hoy sigue con su actividad siendo el más 
longevo de la ciudad—, que ejercía su función en aquella Úbeda analfabeta donde, como 
mucho, se aprendían los conocimientos más básicos en las ocho escuelas de primeras letras 
que funcionaban en la ciudad desde 1821.

Otra consecuencia de la Desamortización es la sede de nuestro actual ayuntamiento. 
El convento de las Dominicas, suprimido como tal y ubicado en el palacio de don Juan 
Vázquez de Molina, que nunca llegó a habitar su promotor, será aprovechado desde 1869 
para albergar las dependencias del Ayuntamiento. Un año antes se produjo la llamada 
“Revolución Gloriosa” que acababa con el reinado de Isabel II. Frente a los balcones del 
consistorio una multitud se agolpó increpando e insultando a la reina al grito de “Viva la 
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libertad y abajo lo existente.”167 Se constituyó entonces una Junta Revolucionaria, presidida 
por Lorenzo Rubio Caparrós, cuyo objetivo fue el mantenimiento del orden público y el 
acatamiento de la Constitución de 1869. Se destituyeron viejas autoridades municipales 
y durante el efímero reinado de Amadeo de Saboya la hegemonía del moderantismo del 
marqués del donadío quedó sustituida por la de José Gallego Díaz.

Ni la Revolución Gloriosa, ni el reinado de Amadeo I ni la Primera República, tu-
vieron los efectos positivos que se esperaba para el progreso de la ciudad. Aun así, Úbeda 
fue de las primeras ciudades en felicitar la proclamación de la Primera República, etapa 
caracterizada a nivel municipal por enfrentamientos en los plenos durante el mandato del 
alcalde Lorenzo Casado.

No podemos terminar de hablar de este periodo sin otro de los atentados más gra-
ves que ha sufrido nuestro patrimonio histórico. Se trata del derrumbe de la muralla en 
algunos de sus tramos: La torre de Ibiut fue demolida hacia 1847; el arco del Santo Cristo 
durante la década de 1860, que ocuparía la actual plaza del doctor Quesada; el arco de las 
Descalzas en 1863; los arcos de San Francisco y San Lorenzo hacia 1870; o la Puerta de 
la Calancha y la de San Juan de Dios; pedazos nuestro pasado que fueron arrebatados a 
la ciudad para siempre en nombre del progreso o por la amenaza de ruina.

167 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y arquitectura en Úbeda (1808-1931). Asociación 
Cultural Ubetense Alfredo Cazabán, Úbeda, 2011, p. 21.

Patio del antiguo convento de la Trinidad, sede del primer colegio de primera 
y segunda enseñanza en la ciudad. Foto: Vicente Ruiz García.
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Documento 3. Iglesia de San Pablo en Úbeda. Litografía hacia 1850. Dibujo del 
natural de Parcerisa. Procede de la obra, Recuerdos y Bellezas de España, 1839-

1872, 12 tomos. Tomo del Reino de Granada, Francisco Javier Parcerisa.

Parecía que después de la invasión francesa y de sus execrables saqueos nuestro 
patrimonio estaba a salvo, pero nada más lejos de la realidad. La demolición de lienzos y 
puertas de muralla, la supresión de hasta doce conventos, la extinción de ermitas, la desa-
parición de parroquias y la pérdida de la biodiversidad en espacios de bosque mediterráneo 
que quedaban alrededor de la ciudad son más que razones para señalar que el reinado de 
Fernando VII, el de Isabel II y el Sexenio Revolucionario o lo que es lo mismo, el periodo 
comprendido entre 1814 y 1874 fue una de las etapas más negras en lo que se refiere a 
la desaparición de nuestro patrimonio. No obstante, la ciudad seguirá conservando un 
gran atractivo añadiendo a sus emblemáticos edificios nuevos paseos y espacios abiertos, 
y proyectándose más allá de las murallas de los arrabales de San Nicolás y San Isidoro 
demolidas durante este periodo. Un atractivo prácticamente desconocido para las decenas 
de viajeros británicos y franceses que recorrieron Andalucía durante este mismo tiempo, 
escribiendo centenares de libros sobre otras ciudades, dejando de lado a Úbeda, perdiendo 
una oportunidad histórica de su valoración estética. Tan solo la visión tópica de Richard 
Ford168 y sobre todo Chales Davallier. Ese atractivo de una ciudad detenida en el tiempo 
fue plasmado en las ilustraciones de Laurence Shand y Pascó en el volumen dedicado 
al reino de Granada de la monumental obra de Francisco Pi i Margall, presidente de la 

168 FORD, Richard. Manual para Viajeros por Andalucía y Lectores en Casa (Reino de Granada). Madrid: 
Turner, 1988, trad. de Jesús Pardo, pp. 28, 126, 173, 180-183.
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Primera República, donde calificaba a Úbeda como (…)ciudad burguesa, donde los antes 
aislados y silenciosos palacios de la aristocracia viven entre el bullicio del tráf ico y la industria 
(…). Y añadía (…)Úbeda, Animada, inquieta y no tan identif icada con sus antiguas creencias, 
vive sólo en lo presente, mirando con indiferencia sus propias ruinas”169

169 PI I MARGALL, Francisco. Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada. Madrid: Imprenta Re-
pullés, 1850, p. 268.
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9. La Restauración en Úbeda (1875-1923)

A las nueve de la mañana del día 29 de diciembre de 1874, en un campo de olivos de las 
cercanías de Sagunto, el general Arsenio Martínez Campos, proclamó rey de España 

al príncipe Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, ante una brigada del ejército compuesta 
por 1800 hombres. Martínez Campos había actuado sin el consentimiento del jefe po-
lítico de la causa alfonsina, el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, quien condenó 
el golpe de Estado, pero se aprovechó del mismo recogiendo su fruto: la Restauración de 
los Borbones en el trono de España, un sistema político corrupto pero el más estable y 
duradero de la historia contemporánea de nuestro país.

Dos días después de la proclamación de Alfonso XII como rey, el último día del 
año, llegaba un telegrama a la ciudad informando del pronunciamiento militar y de sus 
consecuencias.170 Semanas después se celebraba la proclamación del rey Alfonso XII con 
un solemne Te Deum en la iglesia de Santa María.171

Por entonces Úbeda contaba con unos 17.000 habitantes y seguía soñando con el 
ansiado ferrocarril que nunca llegaría a la ciudad teniéndose que conformar ésta con una 
estación a 20 kilómetros entre Baeza y Linares. Si fueron posibles otros logros como la 
instalación de una estación de telégrafos o la del primer molino de aceite a vapor. Estos 
avances contrastaron con otras actuaciones perpetradas en nombre del progreso. Nos 
referimos a la destrucción de nuestra muralla. En 1875 se demolía la Puerta de Toledo y 
en 1886 se hacía lo propio con la cerca que conectaba la calle Rastro con la calle Muñoz 
Garnica creándose de este modo la calle Andújar.172

Un año antes fallecía Alfonso XII con tan solo 28 años víctima de la tuberculosis, 
noticia que se dio a conocer en la sesión del ayuntamiento el día 26 de noviembre.173 A 
pesar de que aquel hecho fue considerado una tragedia nacional, el sistema político de 
la Restauración con la alternancia pacífica de los partidos liberal y conservador estaba 

170 AHMU, Actas Capitulares, sesión del 2 de enero de 1875, fol. 1v.
171 TORRES NAVARRETE, Ginés. Historia de Úbeda en sus documentos. Úbeda: Asociación Alfredo Ca-
zabán Laguna, Úbeda, 2005, Tomo I, p. 411.
172 ALMANSA MORENO, Manuel. Ob. Cit. p. 145.
173 AHMU, Actas Capitulares, sesión del día 26 de noviembre de 1885, fol. 2115r.
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asegurada con la regencia de su esposa María Cristina de Habsburgo. Mientras tanto la 
ciudad de Úbeda comenzaba a cambiar el canto rodado de su pavimento, cuando no el 
puro lodazal, por el adoquinado en algunas de sus calles a la vez que renovaba el alcan-
tarillado en algunas zonas a la sombra de sus dorados campanarios cuya contemplación 
evocaba otros tiempos.

Adoquinado de la Plaza Vázquez de Molina. Foto: Alberto Román.

Espadaña de Santa María. Siglo XIX. Foto: Alberto Román.
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Testigo de todos estos acontecimientos fue Miguel Ruiz Prieto, militar retirado, his-
toriador y biógrafo local que transcribió y ordenó millares de documentos de los archivos 
locales, incluyendo el de algunas parroquias desaparecidas. De formación autodidacta y 
formidable tenacidad, fue el primero en elaborar las primeras interpretaciones científicas 
sobre la historia de la ciudad. Su obra Historia de Úbeda, publicada en 1906 supone una de 
las principales fuentes documentales de la que parten muchas investigaciones históricas.

Casa donde nació y vivió Miguel Ruiz Prieto en la calle San Nicolás. Foto: Alberto Román.

En 1890 se fundaba el periódico la Opinión y en 1893 se sucedían en el gobierno 
municipal los alcaldes Morcillo y Ruiz Serrano, ambos del Partido Liberal, representantes 
de un ayuntamiento rutinario y somnoliento en una Úbeda donde parecía que las únicas 
autoridades con cierto peso eran los prohombres que se encontraban en la capital de Es-
paña. Y es que la influencia de algunos políticos en Madrid vinculados con Úbeda, como 
Ignacio Sabater o Rafael Gallego Díaz permitió a la ciudad disfrutar de ciertas mejoras 
que se reflejaron en la fisonomía urbana. Se crearon zonas ajardinadas como el paseo de 
la Coronada, ubicado en el lugar del convento del mismo nombre; se estudió por primera 
vez la conveniencia de sustituir el alumbrado público de petróleo por el eléctrico; se co-
menzaron a construir las primeras casas de pisos, símbolo del aprovechamiento del solar 
urbano, con un estilo modernista y neomudéjar, que hoy aún se pueden contemplar en las 
calles Rastro, Ancha, Trinidad y Real, ésta última principal arteria comercial de la ciudad 
en aquel último tercio del siglo XIX.
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Paseo de la Coronada. Al fondo calle del Trillo. Principios del siglo 
XX. Foto coloreada. Archivo Pedro Mariano Herrador.

A finales de diciembre de 1897, año recordado por los ubetenses por ser el prime-
ro en que desfiló la procesión general de la época contemporánea,174 algunos ubetenses 
disfrutaron por primera vez del invento llamado cinematógrafo quedando asombrados al 
contemplar escenas como la serena entrada del tren en la estación de ferrocarril de Lyon 
y la salida de los pasajeros cargados de equipajes. Los espectadores que tuvieron el privi-
legio de descubrir aquel revolucionario artefacto se habían dado cita en los salones bajos 
del Casino de la Corredera, un edificio construido en 1884 con una fachada de mármol 
gris con elegantes y amplios ventanales coronados por clásicos frontispicios. En el interior 
del Casino de Artesanos, junto a la lujosa sala de billar se emplazaba una de las mejores 
bibliotecas de la provincia.

Pocos días después hacía su entrada 1898, un año fatídico para la historia de Espa-
ña que supondría la privación de los últimos restos del imperio colonial. La pérdida de 
Filipinas, Puerto Rico, Cuba y otras pequeñas islas del Pacífico creó un sentimiento de 
frustración que asoló todos los rincones de España. Úbeda no podía ser menos y prueba de 
ello fue la publicación de un número extraordinario del periódico local El Ideal Conser-
vador donde los más prestigiosos articulistas locales y provinciales pusieron de manifiesto 
su pesar al mismo tiempo que enaltecían un herido patriotismo.175

La pérdida de tan lejanos territorios, especialmente Cuba, no solo daba fe a la liqui-
dación de las colonias; el desastre del 98 suponía especialmente el fin de muchos sueños 

174 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Nuestras cofradías en el siglo XX. Asociación Alfredo Cazabán 
Laguna, Tomo I, pp. 21-27.
175 El Ideal Conservador: nº extraordinario de junio de 1898.



163
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

empresariales y de una importante fuente de ingresos. Allí, en la llamada Perla del Caribe, 
no hacía mucho tiempo que habían hecho fortuna algunos paisanos como el ubetense 
Diego Cortés Almagro quien después de muchos años en Cuba compró una casa en la 
calle Fuente Risas con el dinero que había ganado.176

En el mes de abril de aquel año, las dos bandas de música con que contaba la ciudad, 
ofrecieron altruistamente sus servicios para la causa nacional. Poco después, en junio, el 
Ayuntamiento decidió suspender las tradicionales fiestas del Corpus, en las que se incluían 
fuegos artificiales y bailes en la plaza de la Constitución.177 Mientras tanto no dejaron de 
realizarse colectas para los reclutas de la guerra de Cuba donde algunos ubetenses como José 
Moreno López perdieron la vida.178 Finalmente, en diciembre España perdía la soberanía 
sobre las colonias de ultramar a favor de los Estados Unidos. Daba por concluido un conflicto 
con un elevado coste material, moral y humano que sumiría al país a una profunda depresión.

En noviembre del año 1900, como si el siglo XIX no quisiera aun despedirse, se 
produjo una de las últimas intentonas rebeldes carlistas provocando la concentración en 
Úbeda de la Guardia Civil.179 No obstante el siglo XX estaba a punto de comenzar y así 
quedó demostrado con la instalación definitiva, tras varios intentos frustrados, del alum-
brado eléctrico por algunas calles de la ciudad. A partir del 1902, Úbeda llegaría a contar 
incluso con dos compañías suministradoras de electricidad: la Sociedad Eléctrica de Úbeda 
y la Compañía Hidalgo, eso sí, conviviendo aún con algunas viejas farolas de aceite.

Al alborear la nueva centuria, Úbeda contaba con 19.395 habitantes. Durante aque-
llos primeros años del siglo XX, el perímetro urbano de la ciudad tenía tendencia a crecer 
hacia el norte concretamente por la carretera de Arquillos y el paseo de la Explanada. 
Además, se recuperaron espacios antes abandonados en solares y edificios que en su día 
fueron conventos con el fin de aprovecharlos para nuevos usos industriales y comerciales.

Úbeda era por entonces un núcleo comercial de relativa importancia en donde tenían 
presencia algunas pequeñas industrias como la Fundición de Heredero que en 1902 funda-
ra don Diego Heredero García y que años después tomó el nombre de Fuentes Cardona. 
Pero más allá de esta pequeña representación industrial la mayoría de la población seguía 
dedicándose a tareas agrícolas donde los cereales y las leguminosas ocupaban dos tercios 
de la superficie cultivada, seguidos por el olivar y a distancia por el viñedo. Este último 
había quedado como un cultivo residual debido a la crisis de la filoxera desatada en la 
anterior centuria. Las pasadas desamortizaciones habían consolidado e incrementado la 
propiedad latifundista que estaba en manos de viejos títulos nobiliarios y de una burguesía 
recientemente enriquecida. Entre estos propietarios destacaban la familia Messía-Orozco, 
el Marqués del Contadero y el Marqués del donadío, que además aparecían en la lista de 
los principales contribuyentes por riqueza rústica y territorial de la provincia.

176 Testimonio oral de Diego Cortes, nieto de Diego Cortés Almagro.
177 AHMU, Actas Capitulares, sesión del día 1 de junio de 1898, fol. 194r.
178 Testimonio oral de Francisca Moreno, sobrina de José Moreno López.
179 TORRES NAVARRETE, Ginés. Ob. Cit. p. 420.
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La política nacional marcada por la Restauración seguía la estrategia del turnis-
mo de partidos y la alternancia entre conservadores y liberales en el poder. El partido 
conservador ofrecía en líneas generales una imagen elitista y oligárquica. Entre sus 
personajes y líderes más conocidos sobresalían entre otros, miembros de la familia 
Pasquau en Úbeda. Entre los líderes del Partido Liberal en la provincia de Jaén pre-
dominaban abogados y periodistas como el ubetense Rafael Gallego Díaz, director y 
propietario del periódico La Opinión, y miembro de una de las más prestigiosas familias 
de políticos e intelectuales que ha dado nuestra ciudad180 Otra facción de liberalismo 
la encabezaba la familia Montilla y Sabater, protagonistas de la vida política nacional 
desde hacía décadas.

180 A Rafael Gallego Díaz-Díaz (1880-1939) diputado a Cortes, hay que añadir de la misma familia los nom-
bres de José Santiago Gallego Díaz (1843-1917) abogado y político progresista español, diputado a Cortes 
durante el Sexenio Democrático y más adelante senador vitalicio; José Gallego-Díaz Moreno(1913-1965), 
ingeniero agrónomo, matemático, escritor y traductor; y Soledad Gallego Díaz (1951), periodista, directora 
del Diario El País.

Plano 11: Urbanismo y arquitectura burguesa en Úbeda (finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX). Blanca Sánchez.
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La ley electoral había ampliado el sufragio a toda la población masculina superando 
en Úbeda la cifra de 13000 votantes a principios de siglo. Las elecciones generales se ce-
lebraban cada dos años, al menos hasta 1907 y en Úbeda se respetaba escrupulosamente 
el turno de partidos gracias a la intervención de mesas electorales y a la coacción a los 
votantes. Durante las primeras décadas de siglo Úbeda enviaría como diputados a cortes 
a José Ignacio Sabater y Fernández, Juan Pasquau López, Rafael Gallego Díaz, Manuel 
Pasquau Viso, Juan José Conde Luque y Garay, Ignacio Montilla Sabater, Luís Figueroa 
y Alonso Martínez.

En 1902, el rey Alfonso XIII fue declarado mayor de edad. En ese acto Juan Montilla 
y Adán, Diputado a Cortes, Fiscal del Tribunal Supremo, Ministro de Gracia y Justicia y 
vinculado a Úbeda por su matrimonio con María Sabater, actuó como notario mayor del 
reino. Ese mismo año, otro miembro de la misma familia, José Ignacio Sabater y Fernández, 
diputado a Cortes por Úbeda, era designado para representar a España en el Congreso 
Internacional de París sobre la trata de blancas.181 Al año siguiente, Juan Montilla y Adán 
falleció en su residencia del Palacio de Vela de los Cobos.

Una nota telegráfica llegada el 7 de enero de 1903 daba a conocer al Ayuntamiento 
el fallecimiento en Madrid de don Práxedes Mateo Sagasta, jefe del partido liberal y ex-
presidente del gobierno, al que se le acordó dedicar el nombre una calle que en un prin-

181 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 15.

Plano 12: Úbeda (1905).
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cipio sería la calle Obispo Cobos182. Ese mismo año nos ofrece la noticia de la queja de 
los fumadores de Úbeda ante la escasez de tabaco que llegó a producir el cierre temporal 
de las expendedurías. Al año siguiente, Sancho Adam Fernández, precisamente un futuro 
estanquero, conocido librero y periodista de la ciudad, inició la fabricación de capiruchos de 
Semana Santa, industria totalmente artesanal que abasteció durante décadas a las cofradías 
ubetenses siendo la Caída, la primera hermandad en utilizar dicho atuendo.

1905 fue un año de sequía. Doce meses después se añadió además una plaga de pul-
gón que arrasó los campos de la provincia. La mala climatología dio como consecuencia 
la pérdida de cosechas, una situación repetida hasta la saciedad en la historia de nuestra 
ciudad. Este hecho incidió negativamente sobre las clases más humildes desencadenando 
paro y hambre en los jornaleros. Una dramática situación, episodio cíclico en nuestra re-
ciente historia que se irá repitiendo a lo largo de los primeros cincuenta años del siglo XX. 
Al gran índice de paro se sumaron las constantes denuncias de los medios de comunicación 
del momento que coincidían en señalar que los caciques políticos solamente otorgaban 
trabajo a los obreros que se mostraban dispuestos a votar a los candidatos oficiales en las 
elecciones. En cualquier caso y frente a tal adversidad, el Ayuntamiento socorrerá a los 
jornaleros en paro y a sus familias mediante el reparto de pan, la puesta en funcionamiento 
de cocinas municipales o la tradicional limosna de Semana Santa.

Mientras los braceros se concentraban frente al consistorio para pedir pan y trabajo, 
en Algeciras se celebraba una conferencia internacional que tendría como resultado el 
reparto colonial de Marruecos entre Francia y España. Era el año 1906, el mismo en que 
se publicaba la Historia de Úbeda, de don Miguel Ruiz Prieto, bajo la dirección de don 
Alfredo Cazabán Laguna, profesor, periodista, escritor y poeta, y cronista oficial de la pro-
vincia de Jaén. Junto con Ruiz Prieto, Cazaban forma parte de los primeros historiadores 
de la ciudad en realizar una investigación científica, fundamentada en el estudio de la 
documentación histórica de los principales archivos locales. Como señaló Arsenio Moreno 
Mendoza en el informe de justificación de valores universales de Úbeda y Baeza para la 
candidatura al Patrimonio Mundial, nunca valoraremos con absoluta justicia el trabajo, 
tantas veces incomprendido, de estos historiadores vocacionales, capaces de emprender el 
vaciado documental de cientos de legajos dispersos por los archivos municipales, los fon-
dos notariales y los archivos parroquiales, en la búsqueda de una metodología positivista 
no superada en muchas décadas de investigación. Algunos de ellos, es el caso de Alfredo 
Cazabán, continuaría su trabajo investigador a lo largo del siguiente siglo gracias a la 
revista don Lope de Sosa, fundada por él, que entre 1913 y 1930 se habría de convertir en 
el principal vehículo de expresión para la historia de la provincia de Jaén.183

En 1906 las hermanas Carmelitas de la Caridad adquirieron la casa Torre del Conde 
o lo que es lo mismo, el palacio del Conde de Guadiana por la cantidad de 48.000 pesetas 
para el traslado, desde la plaza del Marqués, del colegio de las Carmelitas. Pero sin duda 

182 AHMU, Actas Capitulares, sesión del 7 de enero de 1903, fol. 178.
183 MORENO MENDOZA, Arsenio. “Úbeda y Baeza, la fortuna crítica de dos ciudades del Renacimiento” 
en Informe de Justif icación de Valores…pp. 61-62.
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ese año, la noticia más esperada fue la inauguración del Tranvía Eléctrico de la Loma, que 
con un recorrido de algo más de una hora, comenzaba su trayecto en Úbeda para seguir 
por La Yedra, Rus y Canena hasta la venta próxima al puente de la Estación de Baeza. 
Hasta entonces solo dos diligencias comunicaban la ciudad con el ferrocarril. A partir de 
ahora y durante sesenta años, los ubetenses disfrutarán de tan singular medio de transporte.

Tranvía de la Loma. Mediados del siglo XX. Archivo Gabriel Delgado.

La religiosidad popular de los ubetenses hundía sus raíces en el pasado. Aquellos 
primeros años del nuevo siglo se vivieron con la efervescencia religiosa de tiempos pretéri-
tos. En 1905 volvieron a instalarse en Úbeda los Padres Carmelitas en el antiguo convento 
San Juan de la Cruz, del que habían salido en 1835. En 1907 se creaba la Adoración Noc-
turna y pocos años antes se fundaban tres nuevas cofradías: en 1904 lo hizo el Santísimo 
Cristo de La Caída, que procesionaría con la venerada y antigua imagen del Señor de la 
Espina, partiendo desde el convento de las Descalzas; en 1905 nacía Nuestra Señora de 
las Angustias en su Sagrada Mortaja que saldría al año siguiente la tarde el viernes santo 
desde la capilla del Hospital de Santiago. Por último, en mayo de 1906 un grupo de jóve-
nes se reunió en la sacristía de San Nicolás con la idea de fundar la Hermandad el Señor 
Resucitado. A pesar de las dificultades, las cofradías de principios de siglo presentaban 
una gran actividad manifestada en sus obras benéficas. Es el caso de la cofradía de Jesús 
Nazareno que ofrecía comida a los pobres en el colegio de Jesús tras la celebración de su 
fiesta principal. También fue común la renovación de algunos hábitos penitenciales, el 
intento fallido de formar una Junta Central de todas las hermandades e incluso la novedosa 
aparición de la mujer en las cofradías ubetenses. Fue en 1908 cuando la primera mujer 
cofrade ingresó en la hermandad de la Expiración. Durante los desfiles, las imágenes eran 
llevadas a hombros por cuadrilleros contratados. Las exigencias económicas de éstos y 
los sucesivos plantes de algunos de ellos reivindicando aumentos salariales a lo largo de 
los años obligaron a las cofradías a tomar la medida de desfilar a ruedas. En 1920 solo la 
Soledad y Jesús Nazareno continuaban con la modalidad de costaleros.
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Por entonces se realizaban dos procesiones generales; la primera la tarde noche del 
viernes santo donde todas las hermandades acompañaban al Santo Sepulcro hasta la Iglesia 
de la Trinidad. Al día siguiente, desde este templo, se trasladaba a Santa María acompa-
ñado por una representación de las cofradías que se detenían en el Paseo del Mercado 
para formar el llamado “Cuadro”, en el que las hermandades rodeaban solemnemente al 
Santo Sepulcro, poniendo la nota regia, la banda de don Victoriano García, quien solía 
interpretar marchas fúnebres.184

Cristo de la Caída en el claustro de Santa María. Hacia 1926. 
Foto: José Ventura. Archivo Pedro Mariano Herrador.

En 1909 la sequía incidió negativamente en los campos de la provincia de Jaén, 
una catástrofe climática a la que se unió la plaga de langosta que llegó a afectar a unas 
241 hectáreas en la comarca de Úbeda. Al año siguiente, cuando el cometa Halley fue 
visible en el mes de mayo en toda la provincia,185 en Úbeda funcionaba el primer teléfo-
no, tendido entre las oficinas de Tracción Eléctrica de la Loma y la Estación del tranvía, 
que estaba recién inaugurada. Ese mismo año en que reeditaría el cargo Matías García 
Moyano, Úbeda había contado en menos de una década con ocho alcaldes distintos. Esta 
inestabilidad política se reflejaba en la tensión que se vivía en las sesiones de los plenos 

184 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Op. Cit. pp. 70-108.
185 Jaén, Crónica de un siglo. Torredonjimeno: Diario Jaén, 2002, pp. 47, 49.
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municipales. Un Ayuntamiento, que además sufría graves problemas económicos siendo 
incapaz de asumir las deudas de la compañía eléctrica que se veía obligada a no reponer 
las bombillas del alumbrado público por los impagos del consistorio.186

El 12 de noviembre de 1912 era asesinado en Madrid el Presidente del Gobierno 
José de Canalejas por un anarquista. En aquella España del caciquismo, el pistolerismo 
sería algo común y Úbeda también se vería afectada por esta lacra. Los alborotos se vivieron 
hasta en Semana Santa; así fue en 1913 cuando la noche del viernes santo, acompañando 
al Santo Entierro, fue herido por arma blanca el presbítero don Juan Villar. Ese mismo 
año quedó fundada una nueva cofradía: el Santísimo Cristo de la Humildad que desfilaría 
al año siguiente presidiendo el primer cortejo don José Ignacio Sabater en nombre de su 
majestad el rey.

Plaza de Toledo. Hacia 1910. Archivo Gabriel Delgado.

En 1914 estalló en Europa en Europa la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año, el 
Ayuntamiento de Úbeda recibió la primera máquina de escribir. Mientras Europa se hacía 
pedazos en la Gran Guerra, España se declaraba neutral y los ubetenses de cierta posición 
social debatían en los casinos y cafés sus afinidades a la causa germanófila o aliadófila como 
así lo demuestran las suscripciones en pos de cada contendiente. Sin embargo, la mayoría de 
los ubetenses, ajenos a las cuestiones de política internacional, iban a sufrir las consecuen-
cias económicas de dicha contienda. Gracias a su neutralidad, hecho que el ayuntamiento 
agradeció al rey al adherirse a un homenaje nacional, España se convirtió en un importante 

186 Ibidem, p. 58.
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abastecedor de materias primas para los aliados lo que benefició notablemente a grandes 
latifundistas y productores de cereales y aceite que no dudaron en desabastecer los mercados 
locales para la exportación, aun a costa de provocar una grave crisis de subsistencia que se 
elevó a extremos casi dramáticos a partir de 1918. En 1914 el precio del pan no superaba 
los 40 céntimos y en 1919 ya se había elevado a 78. Mientras tanto, el jornal de aceituna 
oscilaba tan solo entre los 4,5 y 7 pesetas y media. Curiosamente, estos años de penuria 
coinciden con la estancia en la vecina Baeza del escritor Antonio Machado, que impartió 
clases de francés desde 1912 y que de cuando en cuando, se acercaba hasta nuestra ciudad 
paseando junto a “la encina negra a medio camino de Úbeda a Baeza”.

A pesar de la mala situación económica, los ubetenses contemporáneos a la Gran 
Guerra pudieron disfrutar de nuevo del cinematógrafo, esta vez en el Paseo de la Corona-
da. Ya en 1906 se había solicitado al Ayuntamiento la instalación de un cine en la recién 
remodelada Plaza de Alonso Martínez, en lo que antes había sido el huerto del convento 
de Madre de Dios de las Cadenas.

En 1916 después de dos años, Europa seguía desangrándose en la Primera Guerra 
Mundial. Mientras tanto, la España de Alfonso XIII, que había permanecido neutral en el 
conflicto internacional, convocaba elecciones generales en las que venció el Partido Liberal 
de Manuel García Prieto y el Conde de Romanones. En la provincia de Jaén, la crisis 
obrera motivada fundamentalmente por el temporal reinante durante los tres primeros 
meses marcó la trayectoria de aquel año. Un año donde los jornaleros apenas si tendrían 
para comer por lo que en muchos casos acudirían a la beneficencia. La localidad de Úbeda 
no fue ajena a aquella coyuntura tal y como se recoge ampliamente en las actas capitulares 
del ayuntamiento. Numerosas sesiones abordaron, entre otros temas, los socorros para la 
población he hicieron llamamientos a la solidaridad de los contribuyentes más acaudalados 
de la ciudad con el fin de sofocar el hambre de los más pobres.187 Sin embargo, entre la 
información que ofrecen las actas, llama la atención la relacionada con la instalación del 
primer teléfono urbano en la ciudad, más allá del de la estación del tranvía. Sobre este tema 
se habló por primera vez en la sesión del día 24 de febrero de 1916.188 Al año siguiente 
quedaban instalados los primeros teléfonos urbanos de Úbeda en el Ayuntamiento, Hos-
pital de Santiago, Inspección de Policía, Cárcel del partido, Cuartel de la Guardia Civil y 
domicilio particular del alcalde de la ciudad.189

Pocas fueron, sin embargo, las reformas urbanísticas que se realizaron en estos años, 
a pesar de estudiarse varias mejoras para el Barrio de San Millán, sin duda, por entonces, el 

187 Entre ellas el acta del 24 de marzo de 1916 donde el concejal don Juan Antonio Pasquau pide conste 
en acta tan ejemplar solidaridad “por la generosidad que han demostrado socorriendo a los numerosos braceros 
que se encuentran faltos de trabajo por consecuencia del presente temporal”. En la misma sesión piden al Senador 
vitalicio don José Gallego Díaz, que influya para que el Gobierno incluya a Úbeda en el plan de obras 
públicas para así remediar la crisis del trabajo en la Nación. El texto señala que el Diputado a Cortes don 
Rafael Gallego Díaz “se encuentra ya haciendo gestiones”. (AHMU, Actas Capitulares, sesión del 24 de marzo 
de 1916, fol. 109).
188 AHMU, Actas Capitulares, fol. 109: sesión del 24 de febrero de 1916.
189 AHMU, Actas Capitulares, fol. 110: sesión del 2 de marzo de 1917.
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arrabal más marginal de nuestra ciudad. Por el contrario, si se acometerían reformas en la 
Plaza de Toledo, entre agosto y septiembre de 1917, instalándose una fuente de tres caños 
que sería costeada por don Daniel Tera Martínez, propietario del conocido Café Daniel.

En 1919 España se encontraba inmersa en un conflicto colonial en el protectorado 
del norte de África como consecuencia de la rebelión de las tribus de la región del Rift. 
Muchos fueron los ubetenses que participaron en la guerra de Marruecos, entre ellos los 
hermanos Antonio y Francisco Toral Prieto. La guerra venía de años atrás. En 1909 los 
rifeños del norte de África pusieron en guardia a la ciudad de Melilla. El Ayuntamiento 
de Úbeda no dejó entonces de celebrar sesiones patrióticas para honrar a los ubetenses que 
participan en aquellos acontecimientos. Especialmente emotivos fueron los homenajes que 
se le tributaron al entonces comandante Leopoldo Saro Marín por sus brillantes campa-
ñas. Sin embargo, la situación se transformó en dramática como así quedó reflejado en el 
hospital de Santiago que no daba abasto ante la masiva llegada de heridos procedentes de 
África en una guerra cuyas víctimas eran en su mayoría de condición social humilde. No 
obstante, lo peor estaba aún por llegar; el 22 de julio de 1921, el ejército español sufrió 
una estrepitosa derrota militar cerca de la localidad de Anual en la que perecieron cerca 
de 10.000 soldados españoles, entre ellos muchos ubetenses como el alférez José Antonio 
Bravo López. Conocida la noticia del desastre de Anual en nuestra ciudad, se llevaron 
a cabo colectas populares y festivales benéficos para el socorro de los heridos de África.

Simultáneo a estos acontecimientos, en Úbeda, y como reflejo de la conflictividad 
social surgida en toda España desde 1917, en marzo de 1920 los tranviarios de la ciudad 
convocaron huelgas reclamando subidas salariales y en octubre fueron los panaderos los 
que lograron, finalmente, que el pan se vendiera a 60 céntimos el kilo. La carestía de los 
alimentos de primera necesidad fue alarmante como así había quedado patente el año 
anterior cuando Úbeda se presentó como la ciudad jiennense con más problemas en 
cuanto a existencias de pan, de ahí que se destinaran cinco vagones de harina que fueron 
enviados desde Córdoba.190 A pesar de esta situación, poco antes, en 1918, el gobernador 
civil había exigido al nuevo alcalde don Manuel Pasquau Viso una determinada cantidad 
de trigo para distribuir por la provincia, negándose el regidor local ante la escasez que 
presentan los silos municipales.

Un episodio que refleja de forma dramática las carencias de gran parte de la pobla-
ción lo ofrece la situación extrema en que se encontraba la inclusa aneja al Hospital de 
Santiago en donde los niños que acogía dicha institución vivían en condiciones deplorables, 
un hecho que era denunciado por la prensa de la época.191 A la pobreza casi endémica de 
la población se añadían otros azotes que periódicamente afectaban a los vecinos como 
las epidemias, en esta ocasión, de Carbunco, una enfermedad infecciosa causada por una 
bacteria llamada Bacillus anthracis que se transmitía al contacto con animales y que se 
desató en Úbeda en octubre de 1922.192

190 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 91.
191 Diario La Provincia. Año 1. Número 20, 31 de diciembre de 1921.
192 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 106.
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No mucho mejor era la situación de nuestros edificios. Por ejemplo, el de las torres 
del Hospital de Santiago que, pese a su declaración como Monumento Nacional en 1917, 
ofrecía un estado ruinoso. Algo parecido ocurría a otros inmuebles de la ciudad como la 
Iglesia de la Trinidad que tuvo que ser cerrada al culto en 1924 ante la amenaza de ruina 
como así lo justificó don Miguel Campos Ruiz. Los atentados contra el patrimonio no 
acabaron ahí y así quedó confirmado ante los rumores de la posible venta y traslado de la 
Casa de las Torres en enero de 1922, edificio éste que había sido declarado Monumento 
Nacional el año anterior.193 Para evitar tales atropellos y velar por el cumplimiento de las 
leyes sobre el patrimonio histórico, se constituyó en diciembre de 1921 la Sociedad Ube-
tense de Amigos del Arte formada entre otras personalidades por Manuel Muro, Ricardo 
Bajo, Rafael Gallego Díaz, Amadeo Moreno Cortés o el propio Miguel Campos Ruiz. 
Pretendía ser “un centinela avanzado y un defensor constante de los intereses del Arte en una 
población que cuenta con un patrimonio artístico tan valioso”. Un patrimonio que apenas era 
valorado por su población, más preocupada por otros menesteres, y solamente visitado y 

193 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 104.

Hospital de Santiago. 1903. José López Valle y Manuel Martínez de Victoria.



173
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

apreciado de forma esporádica por personalidades como su Alteza Real el infante Fernan-
do de Baviera y Borbón que recorrió la ciudad en 1923. No obstante, ese mismo año, el 
profesor y director de la escuela de arquitectura de Madrid Juan Moya Idígoras, pronun-
ciaba su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando cuyo 
título era “Las arquitecturas de Úbeda y Baeza” en donde alababa el patrimonio de las dos 
ciudades a la vez que subrayaba el destino similar de ambas y las vicisitudes que habían 
atravesado a lo largo de la historia comparándolas de este modo como a dos hermanas.194

Evidentemente el acceso a la cultura en nuestra ciudad era solo para algunos privi-
legiados y privativa para la mayoría de la población. Así se reflejaba en 1922 cuando una 
comisión nacional consideró a la provincia de Jaén como la última de España en nivel de 
alfabetización con un 75,5 por ciento de analfabetos. Pocos meses antes, en diciembre del 
año anterior, el rotativo La Provincia denunciaba la falta de escuelas en Úbeda que, por 
entonces, contaba con apenas una decena en una población de 25000 habitantes cuando 
la proporción debía de ser de una por cada 500 personas.

Una de las instituciones docentes más veteranas que contaba Úbeda era la de los 
Padres Escolapios, establecidos desde 1861 en el antiguo convento de los trinitarios. Otra 
de aquellas escuelas estaba ubicada en el edificio de las antiguas casas consistoriales donde 
ejercían como maestros don Manuel Barraca, don Atilano Morales y don José Carretero 
También desarrollaban su labor docente maestros como Justo de la Chica, Pedro Sáez, 
Alfonso Bayona, Dolores Hidalgo, Carmen Alcubilla o el colegio de Jesús dirigido por don 
Antonio Medina y don Pedro López. La enseñanza de las niñas la completaban algunas 
congregaciones religiosas como las hermanas de San Vicente de Paul y las Carmelitas. 
En cualquier caso, la falta de centros docentes, tan criticado por los intelectuales regene-
racionistas, sería una de las mayores preocupaciones de la época como así lo demuestran 
las continuas quejas que se vertieron desde los medios de comunicación. Así lo hizo 
nuevamente el Diario La Provincia el día 13 de septiembre de 1923 que reclamó con 
vehemencia unas escuelas graduadas en el lugar que recientemente habían abandonado 
los Padres escolapios en la Trinidad.195 Pero ese mismo día, la noticia saltaría mucho más 
lejos, en Barcelona dejando a los ubetenses como al resto de los españoles perplejos ante 
una nueva situación política.

194 MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, María Teresa. “La protección patrimonial, seña de 
identidad urbana de Úbeda y Baeza” en Úbeda, Baeza y la Loma. Guía de Arquitectura. Junta de Andalucía, 
Sevilla, 2022, pp. 97-98.
195 Diario La Provincia, Año III, nº 545, 13 de septiembre de 1923.





175
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

10.  La Dictadura de Primo de Rivera en Úbeda  
(1923-1931)

El 13 de septiembre de 1923 el General Miguel Primo de Rivera, Capitán General de 
Barcelona perpetró un golpe de Estado en la Ciudad Condal con el visto bueno del rey 

Alfonso XIII suprimiendo las libertades constitucionales. El Directorio provisional para 
el mantenimiento del orden hasta la toma de posesión del general Primo de Rivera quedó 
constituido por un grupo de militares entre los que se encontraba el General Leopoldo 
Saro Marín, militar nacido en Cuba, destacado en las campañas de Marruecos, hijo adop-
tivo de Úbeda desde 1910 y vinculado a nuestra ciudad por su matrimonio con doña Josefa 
Obdulia Saro Moya. Leopoldo Saro, importante cacique en la comarca, que colaborará con 
la Dictadura de Primo, sobre todo en los primeros días tras el golpe, fue durante aquella 
época patrocinador de una serie de reformas y sin lugar a dudas un destacado benefactor 
para la ciudad. Pero las reformas tardarían aún en llegar y así lo observó en noviembre de 
1923 el concejal Joaquín López Anguís cuando criticó el lamentable estado en el que se 
encontraba la ciudad cuyo ayuntamiento descuidaba los álamos de la Explanada y la calle 
Nueva, y permitía que se produjeran arroyadas que impedían el paso de los transeúntes.196 
Tampoco la situación social mejoró de forma inmediata ya que durante 1924 la ciudad 
acogía a un buen número de mendigos que deambulaban por sus calles. Ese mismo año 
se nombró al nuevo alcalde vinculado al nuevo régimen, Baltasar Lara Navarrete quien se 
haría cargo de la alcaldía desde el mes de mayo y no la abandonará hasta junio de 1929. 
Posiblemente la labor de este alcalde ha estado ocultada para la historiografía local por 
la figura del General Saro. De personalidad arrolladora, miembro de la oligarquía de la 
ciudad y empresario de éxito, Baltasar Lara, sin tanta influencia política a nivel provincial 
y nacional como Saro, fue el artífice en la sombra de la política desarrollada durante la 
Dictadura en la ciudad.197

Una de las primeras medidas que tomó el nuevo alcalde fue el enviar una comisión 
a Sevilla, con ocasión de un mitin agrario que se celebró en la capital hispalense en el mes 
de junio, para reclamar al Presidente del Directorio una solución al analfabetismo cons-

196 AHMU, Actas Capitulares, fol. 17v-19r: sesión del 21 de noviembre de 1923.
197 DANCAUSA RUIZ, Francisco. Gasto público en la Dictadura de Primo de Rivera. Úbeda como caso. Al-
mería: Círculo Rojo, 2022, p. 158.
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truyendo colegios; ayuda a su industria; una escuela de Artes y Oficios; la restauración de 
las torres del Hospital de Santiago; y el Pantano del Tranco. Ya habría tiempo para que 
se consiguieran algunas de estas demandas.

El cambio político que ofreció la Dictadura contribuyó, en cierto modo, a un rena-
cimiento de la religiosidad que se plasmó en la aparición de nuevas cofradías de Semana 
Santa. Así, en 1925 se fundaba La entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestro Señor de 
la Flagelación o Hermandad de Nuestro Señor de la Columna. Al año siguiente, esta 
hermandad desfiló junto a otra nueva cofradía, la de Nuestra Señora de los Dolores, que 
desaparecería pocos años después.198

1925 fue un año donde se vislumbraron las primeras transformaciones que harían 
progresar a la ciudad. En el plano industrial, la Fundición de Palacín, fundada en 1905, sacó 
al mercado el primer grupo Termo-filtro y bombas hidráulicas, y las primeras pruebas del 
Molino triturador de martillo. Otro acontecimiento señalado fue la solemne inauguración 
del Teatro Rey Alfonso donde se proyectó para la ocasión la película “La Dama de Monse-
rau.” Poco antes dieron comienzo las obras de los tres grupos escolares, Cristo del Gallo, 
el Alcázar y la Explanada, que paliaban, de alguna manera la falta de escuelas existentes 
hasta entonces en nuestra ciudad, hecho que tantas veces había sido denunciado. Así, la 
enseñanza primaria quedaba de alguna forma completada por aquellas escuelas nacionales 
y por la actividad de otros maestros, a pesar del cierre de otros tantos centros docentes.

En peor situación se encontraba la enseñanza secundaria tras la marcha de los Pa-
dres Escolapios. El testigo de éstos sería recogido por los Padres del Corazón de María 
instalados nuevamente en las escuelas de la Trinidad desde junio de 1926. También, el 
Colegio San Miguel, dirigido por don Bonifacio García León y don José María Fernández 
de Liencres, que impartía enseñanza primaria y secundaria.

El 8 de septiembre de 1925 se produjo, gracias a la ayuda francesa, el desembarco de 
Alhucemas, sin duda un gran éxito militar para el gobierno de Primo de Rivera, —donde 
también participó el General Saro—, que sofocaba de este modo el problema de Marrue-
cos. A partir de aquí, la Dictadura comenzó su programa de obras públicas inaugurando 
un periodo de prosperidad económica que tuvo su reflejo en todo el país y como no, 
también en Úbeda donde la influencia del General Saro fue notable. Además del Teatro 
Rey Alfonso y los grupos escolares públicos se inauguró el Cuartel de la Remonta, junto 
al Ejido de San Marcos, y la Cárcel del Partido que sustituía a la prisión instalada en el 
Antiguo Pósito. Su construcción se llevó a cabo con un estilo neomudéjar en una zona al 
norte junto a las llamadas “casas baratas” también edificadas en la misma época.

Durante 1926 se declararon monumentos nacionales las iglesias de Santa María, 
San Pablo y San Nicolás. Un año antes, el Ayuntamiento consideró oportuno consignar en 
sus presupuestos una cantidad para la publicación de una guía de la ciudad. Comenzaba 
la difusión de nuestro patrimonio histórico con gran empeño por parte del Catedrático 
don Juan Moya Idígoras. También por estas fechas se iniciaba la reparación de las Torres 

198 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Op. Cit. pp. 197-210.
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del hospital de Santiago. En ese mismo año, el cuartel de la Guardia Civil se trasladó 
al palacio de los Condes de Gavia, frente al Convento de Santa Clara. Pero sin duda, 
el acontecimiento de aquel 1926 se vivió al comienzo del mismo cuando Su Majestad 
Alfonso XIII viajó hasta nuestra tierra. En el mes de abril del año anterior, el rey había 
visitado el estand de la provincia de Jaén en la Exposición del Traje Regional celebrada 

Santa María fue declarada monumento nacional en 1926. Foto Otto Wunderlich.
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en Madrid. Allí, el monarca, asombrado al contemplar la imagen de los monumentos 
ubetenses, manifestó el deseo de visitar Úbeda. Y así fue como un gélido 14 de enero de 
1926 hizo su entrada el rey desde la vecina Baeza siendo recibido por las autoridades y 
por una multitud a su paso que le vitoreaba recorriendo las calles de la ciudad en un coche 
descapotable junto a Miguel Primo de Rivera y el General Saro. En la lonja del Hospital 
de Santiago le esperaban todos los niños de las escuelas de la ciudad.

La comitiva real siguió su camino al son de las bandas de música atravesando efíme-
ros arcos de triunfo tal y como comprobó el joven Ángel Micó junto a sus hermanas desde 
un balcón de la calle Obispo Cobos. Aquel día soleado y de mucho frío sería recordado 
por muchos ubetense que padecieron un terrible viento del norte que los flageló. Ese fue 
el tributo que tuvieron que pagar para no perderse una jornada histórica. De aquella visita 
se hizo eco el diario ABC en su edición de Madrid cuyo titular rezaba así: Viaje regio a 
Andalucía. El rey, después de visitar las obras del pantano del Jándula ha sido aclamado con 
entusiasmo en Linares y Úbeda.199 La prensa local, lógicamente, hizo lo mismo tal y como 
comprobamos en el Diario la Provincia.200 Incluso un noticiario extranjero grabó un breve 
pero impagable documental que nos ofrece un recorrido por algunos monumentos de la 
ciudad donde se observa la fachada de la Casa de las Torres, sin torres, cuando era vivienda 
de vecinos con hombres y niños curiosos bajo su portada; el ayuntamiento y la plaza de 
Vázquez de Molina, muy concurrida con unos jóvenes a un lado practicando un combate 
figurado de boxeo; o señores con sombreros de ala ancha y capa española junto a señoras 
con toquilla frente a la fachada del Salvador y del Palacio del Deán Ortega. El reportaje 
concluye con la llegada del rey al palacio del marqués de la Rambla donde su majestad, 
escoltado por un escuadrón de guardias civiles a caballo, se apea del coche descapotable 
para pasar revista a una compañía de zapadores que le rindió honores. Después del almuer-
zo el monarca visitó los monumentos de la ciudad. Cuentan aquellos que fueron testigos 
de aquella visita, que el rey contempló desde los miradores de San Lorenzo el valle del 
Guadalquivir afirmando aquello de “Si aquí echaran el canal el campo se regaría y sería esta 
ciudad el jardín de Andalucía.”201

No sabemos si en efecto el rey pronunció aquellas palabras que, sin duda, hacían 
referencia al Canal de la Loma, uno de los sueños de nuestros políticos y una obra que, 
de haberse puesto en práctica, hubiera puesto en regadío un gran número de hectáreas.

Otra de las obsesiones del momento fue la construcción del Pantano del Tranco que 
tardaría muchos años en hacerse realidad, y sobre todo el ansiado ferrocarril, que nunca 
llegó.

La etapa de reformas continuó tras la visita real y así, ese mismo año se construyó 
la carretera entre Úbeda y Navas de San Juan. En 1927 se inauguraba la Biblioteca Mu-
nicipal y la Escuela de Artes y Oficios y se hacía cargo de la Banda Municipal de música 

199 Diario ABC, Madrid, Año XXII, nº 7189, 15 de enero de 1926.
200 Diario La Provincia, nº 1252, 15 de enero de 1926.
201 Sobre la visita de Alfonso XIII a Úbeda recogimos los testimonios orales de Ángel Micó, Manuel Ar-
chilla, Paca Moreno y Lucía Madrid, que asistieron a aquel acontecimiento siendo niños.
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don Emilio Sánchez Plaza. También comenzaban las obras de la Iglesia de San Miguel y 
la reconstrucción del convento de San Juan de la Cruz, convertido años atrás en depósito 
de sementales y viviendas. Solo quedaba de la obra original la pequeña basílica.

Durante la dictadura de Primo de Rivera se acometieron otras obras como el derribo 
y reconstrucción de la esquina del muro norte del Hospital de Santiago que ampliaba 
el cruce de carreteras; el derribo de la esquina del Convento de Santa Clara con la calle 
Narváez y la Plaza de San Pedro para agrandar el cruce con la calle Jaén; la apertura 
de la calle Almadén, que comunicaba la calle Minas con la Explanada; la expropiación 
del corral que había frente a la casa rectoral de la Iglesia de Santa María; o las reformas 
urbanísticas de la plaza de Toledo.202 Pero sobre todas, la gran noticia fue el comienzo de 
las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, un sueño para una ciudad donde lo más parecido a 
un tren era el tranvía de la Loma y un extraño artefacto que unía Úbeda con Torrepero-
gil y Villacarrillo, conocido como el Tractocarril de la Loma que, inaugurado en 1926, 
apenas cumplió dos años de funcionamiento a causa de las continuas averías que sufría. 
Pero las obras del ferrocarril Baeza-Utiel ya eran un hecho y el comienzo de las mismas 
fue un impulso para la creación de empleo de tal manera que hicieron falta trabajadores 
extranjeros para completar la demanda de trabajo, especialmente alemanes y sobre todo 
portugueses.

A partir de la segunda mitad de 1927 Leopoldo Saro amplió el espectro de influencia 
política y se disputó el control de la provincia de Jaén con el linarense José Yanguas Messía. 
El punto de ruptura de sus respectivas clientelas políticas se produjo con ocasión de un 
banquete en 1928 celebrado en Jabalcuz donde los partidarios de Yanguas no acudieron a 
un homenaje que se le hizo al general Saro quien, a pesar de no haber residido nunca en 

202 DANCAUSA RUIZ, Francisco. Op. Cit. pp.235-243.

Fotograma de un documental de la BBC sobre la visita de Alfonso XIII a Úbeda.
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Úbeda, siempre tuvo en nuestra ciudad un gran seguimiento, a donde realizaba periódicas 
visitas, al igual que a otros pueblos de la comarca donde tenía grandes propiedades, siendo 
siempre recibido fervorosamente por la Corporación Municipal.203

Calle Real durante la década de 1920 con los soportales del 
Señor de la Columna. Colección Gabriel Delgado.

En 1929, muchos ubetenses criticaron la prolongada ausencia de la hornacina del 
Señor de la Columna en los soportales del Real Viejo. Ese mismo año, España se pre-
sentaba al mundo en dos acontecimientos: la Exposición Iberoamericana de Sevilla y la 
Exposición Internacional de Barcelona. Un auténtico escaparate que pretendía mostrar la 
modernidad y los logros del régimen de Primo de Rivera. En Sevilla, Úbeda trasladó una 
muestra de sus productos de artesanía del esparto y diecinueve documentos de su archivo 
histórico junto con una colección de fotografías de sus monumentos.

En Barcelona, la Ciudad de los Cerros estuvo presente con la réplica de uno de sus 
palacios solariegos en el “Pueblo Español:” la casa de los Morales o del ahorcado. Mien-
tras tanto, en Úbeda se acometían obras de pavimentación en las calles Corredera y Juan 
Montilla. En Julio nos dejaba el cronista Manuel Muro y tomaba posesión de la alcaldía 
Ramón Díaz Catena. Tres meses más tarde nacía una nueva publicación informativa en 
nuestra ciudad: la revista “Crítica”. Ese mismo mes y a miles de kilómetros de distancia 
se hundía la bolsa de Wall Street en Nueva York. La Dictadura de Primo de Rivera, que 
se había perpetuado en el Directorio Civil, no pudo asumir la crisis económica mundial 

203 DANCAUSA RUIZ, Francisco. Ob. Cit. pp. 157-158.
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que afectó a España y muy especialmente a la provincia de Jaén, agravándose la situación 
de paro que se vivió en todo el país.

En enero de 1930 Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión sucediéndole de 
forma interina el General Dámaso Berenguer. Poco después, las obras del ferrocarril Bae-
za-Utiel quedaban paralizadas. Además, la amenaza de ruina provocó el cierre de la Iglesia 
de Santa María. Seguidamente, y tras la inauguración del Cuartel de la Remonta, en el 
mes de junio se produjo una huelga de metalúrgicos en Úbeda que reivindicaban el cobro 
de horas extraordinarias. En agosto, serían de nuevo los panaderos los que convocaron 
otra huelga que se sumaba a la de los trabajadores agrícolas que reclamaban aumentos 
salariales pidiendo que los patronos ofrecieran trabajo a los jornaleros. Esta situación de 
crisis contrastaba con la inauguración, poco después, del Parador de Turismo del Con-
destable Dávalos, uno de los primeros paradores de nuestro país, gracias al interés y las 
gestiones de doña Amalia de Orozco y Loring, Marquesa de San Juan de Buenavista e hija 
de los marqueses de la Rambla. Situado en el antiguo palacio del Deán Ortega, del siglo 
XVI, el nuevo parador disponía de quince habitaciones con ocho cuartos de baño, garaje, 
calefacción central y agua corriente caliente y fría. Una habitación con pensión completa 
oscilaba entre las 18 y las 35 pesetas, algo impensable para la mayoría de la población204 
La inauguración se celebró solemnemente el 10 de noviembre de 1930 y a ella asistieron 
autoridades civiles y militares entre las que se encontraba la Marquesa de la Rambla y el 

204 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 139.

Úbeda trasladó una muestra de productos de artesanía del esparto a la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Foto: Alberto Román.
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alcalde don Guillermo Rojas Galey. Aquel acontecimiento era el epílogo de la década de 
los veinte en Úbeda y significaba el final de toda una época para nuestra historia reciente.

Como señala Francisco Dancausa, el caso de Úbeda fue un ejemplo de transposición 
de las políticas nacionales de la Dictadura de Primo de Rivera al ámbito local. Se trató 
de invertir en activos que sirvieran de desarrollo para la ciudad y de creación de empleo 
—como el ferrocarril Baeza-Utiel o el Parador de Turismo—, y en la mejora de las infraes-
tructura y servicios públicos. La financiación tuvo la misma estructura que la de ámbito 
nacional, con un aumento del endeudamiento. El ferrocarril, el eterno gran sueño de los 
ubetenses, no se concluyó por razones ajenas al ámbito local. A pesar de ello el esfuerzo 
fue importante y la ciudad entró en cierta modernidad de infraestructuras y de gestión, 
dejando atrás la desgana y la corrupción generalizada de la época de la Restauración. Sin 
embargo, y como sucedió a nivel nacional, las élites locales prestaron poca atención a las 
clases más desfavorecidas.205

205 DANCAUSA RUIZ, Francisco. Op. Cit. p. 304.
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San Millán y su entorno. Década de 1930. Coloreada. Archivo Gabriel Delgado.
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11.  La Segunda República en Úbeda (1931-1936)

San Millán y su entorno. Década de 1930. Coloreada. Archivo Gabriel Delgado.

En 1931 más del 40% de la superficie agrícola de la provincia de Jaén estaba ocupada 
por olivar, un cultivo que ya era el primero en número de hectáreas por delante del 

cereal y a gran distancia del viñedo. Una parte importante de la tierra estaba comprendida 
por montes públicos y todavía podían observarse amplias zonas de pastos y de vegetación 
mediterránea entre las tierras de labor. Una imagen de nuestros campos que poco se parece 
a la realidad actual.

Frente a la buena cosecha de aceituna de la campaña 1928-1929, las adversas con-
diciones meteorológicas del invierno de 1930-1931 menguaron la producción oleícola de 
aquella temporada. Las consecuencias inmediatas las sufrieron los campesinos jiennenses 
que vieron cómo se agravaba su situación miserable. Entre diciembre de 1930 y febrero 
de 1931, el partido judicial de Úbeda contaba con más de la mitad de la población activa 
agraria en situación de desempleo. Aquel invierno fue especialmente duro para la ciudad 
y el Ayuntamiento lo único que pudo hacer fue repartir comida a los pobres a través de 
los comedores instalados en el antiguo convento de San Andrés. Pero la caridad no fue 
suficiente y la insostenible situación derivó en una violenta manifestación de obreros agrí-
colas en la Torrenueva, que fue disuelta por la intervención de la guardia civil a caballo que 
efectuó numerosas detenciones. Este era el clima social que se vivía cuando apenas hacía 
un mes que dirigía la ciudad el nuevo alcalde de la Unión Monárquica Nacional, Ramón 
Díaz Catena, quien tuvo que afrontar el auge de los partidos políticos y sindicatos de iz-
quierda que habían cobrado fuerza en nuestra ciudad, especialmente el Partido Socialista 
y la Confederación Nacional del Trabajo, y en menor medida el Partido Comunista.

En este ambiente, el 12 de abril de 1931 se celebraron comicios municipales en 
toda España. Los partidos monárquicos obtuvieron mayoría. Sin embargo, en las grandes 
ciudades la victoria fue clara para las fuerzas republicanas. Así sucedió en Úbeda donde 
los monárquicos consiguieron 11 concejales frente a los 14 de los republicano- socialistas.

La nueva situación política obligó al rey Alfonso XIII a abandonar el trono. En Éibar 
quedó proclamada la Segunda República. El 14 de abril, las noticias fueron confusas en 
Úbeda hasta que llegó la tarde y comenzaron a verse grupos de gente gritando vivas a la 
república y enarbolando la bandera tricolor formando una improvisada manifestación que 
recorrió las principales calles de la ciudad. Mientras tanto, desde el Palacio de Vázquez 
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de Molina, Ildefonso Moreno Biedma, el nuevo alcalde izó la bandera republicana desde 
el balcón del Ayuntamiento al son de la Marsellesa, el épico e histórico himno que servía 
en cualquier parte para reclamar la libertad. 206

Una de las primeras medidas que tomó la nueva corporación municipal fue la de 
instar a la familia Saro a que desmontara la estatua que se había erigido al General en el 
Paseo del Mercado. El monumento, obra del escultor Jacinto Higueras, apenas llevaba un 
año instalada en ese lugar. Del mismo modo se inició el cambio en la nomenclatura de las 
calles de la ciudad, de los edificios públicos y de todo aquello que recordara a la monarquía. 
Otra decisión de la corporación fue la de construir un mercado de abastos, una idea que 
hacía años que venía rondando la cabeza de nuestros políticos. Ya durante la dictadura de 
Primo de Rivera el alcalde Baltasar Lara Navarrete insistía en la necesidad de cambiar la 
ubicación del mercado de la Plaza de Toledo y Rastro, en puestos y tenderetes al aire libre, 
considerándolo antihigiénico y antiestético, por lo que el mercado debía desaparecer de 
aquel emplazamiento. Finalmente, las obras del nuevo mercado se realizaron en el Paseo 
de la Coronada.

La vida cotidiana de la Úbeda de los años 30 estuvo marcada por una cierta relaja-
ción de las costumbres, hasta entonces desconocida reflejada, por ejemplo, en las obras un 
tanto eróticas que se representaban en el Teatro Ideal. Úbeda contaba además con otros 
cines y teatros como el Principal o el cine Sindical en la Calle Nueva. También seguían 
celebrándose los carnavales con gran animación en los casinos de la ciudad, especialmente 
el de Artesanos de la calle Corredera que ahora se llamaba Círculo Mercantil e Industrial, 
donde se celebraban memorables bailes en su primera planta, amenizados por una orquesta 
mientas en la planta baja se instalaba el servicio de barra y repostería.207 Pero sobre todo 
era el Real el núcleo del Carnaval de calle donde la vía quedaba inundada de papelillos y 
serpentinas que arrojaban los jóvenes que allí acudían disfrazados, en aquel lugar de espar-
cimiento a la vez que principal eje comercial de la ciudad donde se encontraban la zapatería 
el Capricho, Arsenio Cuenca, la librería de Sancho Adán, Almacenes los Madrileños, la 
sombrerería Requena o la Imprenta La Loma, entre otros muchos establecimientos.

También el deporte tuvo su espacio en la Úbeda de los años 30. En la década anterior, 
concretamente el 15 de abril de 1923, el Úbeda Club de Fútbol jugó su primer partido en el 
campo del Linares.208 A este equipo, años después se uniría el Iberia Sport Club, formado por 
jugadores proletarios y de condición humilde cuyas alineaciones las formaban cinco delan-
teros, tres medios, dos defensas y un portero. A lo largo de la década, otros deportes como el 
boxeo tuvieron presencia en nuestra ciudad celebrándose apasionados combates en la Plaza 
de Toros con púgiles de nombres exóticos pero venidos de otras localidades de la provincia.

En el mes de junio de 1931 se celebraron elecciones generales a cortes constituyentes. 
El nuevo gobierno salido de las urnas estuvo presidido por Manuel Azaña. Mientras tanto, 

206 Diario La Provincia, Año 11. Número 2840, 16 de abril de 1931, p. 2.
207 SORIA ARIAS, Juan Antonio. Historia del Carnaval de Úbeda. Úbeda: Gráficas Minerva, 2017, p. 100.
208 Diario La Provincia. Año 3. Número 417. 16 de abril de 1923.
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el 7 de julio presentó su dimisión el alcalde de Úbeda haciéndose cargo de la alcaldía el 
socialista Baltasar López Ruiz.

En 1931 la Sacra Capilla del Salvador y el Hospital de los Honrados Viejos fueron 
declarados monumento nacional y a lo largo de la década, se llevaron a cabo las primeras 
restauraciones en algunos de los edificios más destacados de la ciudad como Santa María 
de los Reales Alcázares y en el Hospital de Santiago, acometidas por los arquitectos 
Leopoldo Torres Balbás, Luis Berges Martínez y Antonio Flores Urdapilleta.

En 1931 la Sacra Capilla del Salvador y el Hospital de los Honrados Viejos 
fueron declarados monumento nacional. Foto: Alberto Román.

El año 1931 será recordado por la aprobación de la nueva Constitución. La nueva 
Carta Magna garantizaba la separación entre la Iglesia y el Estado y así quedó recogido 
en su artículo 26 al no permitirse a los municipios favorecer ni auxiliar económicamente 
a las Iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Consecuentemente, el 27 de febrero 
de 1932, el alcalde Baltasar López comunicó a los presidentes de las cofradías de Semana 
Santa, la retirada de todas las ayudas que venían disfrutando. Ante esta situación, los her-
manos mayores decidieron no participar en los desfiles procesionales de la Semana Santa 
de ese año debido a problemas económicos. Sin embargo, sería el miedo al anticlericalismo 
que se respiraba en el ambiente, la verdadera causa de aquella decisión. Los hermanos de 
las cofradías ubetenses celebraron entonces asambleas donde se debatió el continuar con 
la actividad religiosa o solamente proseguir con la función benéfica que venían realizando 
las hermandades de pasión. En las mismas, y en un clima de tensión, se discutió intensa-
mente la decisión de salir o no en procesión siendo la opción mayoritaria la de no desfilar. 
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Aun así, la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, con su presidente Pedro Parra a 
la cabeza, contra todo pronóstico, decidió procesionar la tarde del Domingo de Ramos. 
Aquella determinación animó a otras hermandades como La Columna, Jesús Nazareno, La 
Expiración, Angustias, Soledad y Santo Sepulcro, eso sí, a cara descubierta para evitar la 
impunidad de posibles alborotadores. Solo la Humildad y la Caída mantuvieron su postura 
de no desfilar durante aquel año. Finalmente las procesiones no registraron incidentes 
aunque el atrevimiento del presidente Pedro Parra pudo costarle caro ya que un artefacto 
explotó en su casa sin que se registraran daños personales.209

Siguiendo la misma tónica de laicismo, el Ayuntamiento solicitó a los Padres del 
Corazón de María que desalojaran el antiguo convento de la Trinidad para albergar en 
sus dependencias unas escuelas nacionales por lo que esta orden religiosa abandonó la 
ciudad en 1932. Al año siguiente se inauguraban las escuelas públicas nacionales pero ese 
mismo año el deteriorado convento trinitario tuvo que cerrar sus puertas para acometer 
las necesarias obras de acondicionamiento que fueron sufragadas por el Ministerio de 
Instrucción Pública logrando al fin que el colegio de la Trinidad abriera sus puertas en 
1934 con cinco aulas para niños, cuatro para niñas y tres para párvulos.210

Todavía en 1932, mientras se daban los primeros pasos para la fundación de la 
Unión Feminista de Úbeda, cuyo centro de reunión sería el paseo de la Explanada, el 
Ayuntamiento reclamaba a la administración central medidas para solucionar el problema 
del paro: entre otras que se reanudaran las interminables obras del ferrocarril Baeza Utiel, 
la construcción del Canal de la Loma y la ejecución del proyecto de reforma agraria que 
había prometido el gobierno Azaña. Otra de las iniciativas fue la de que los obreros tras 
la campaña de la aceituna se incorporaran a las obras del Pantano del Tranco o que se 
prohibiera la importación de fibra de coco para fabricación de capachos, para así evitar la 
ruina de los trabajadores del esparto. Siguiendo esta tónica de atención social y para evitar 
la especulación el Ayuntamiento se atrevió a incautar hornos particulares para amasar por 
cuenta del municipio para de este modo evitar la intención de los patronos panaderos de 
incrementar el precio del pan.211 A pesar de todas estas iniciativas municipales, la escasez 
seguía siendo un hecho y a finales de 1932 se volvían a escuchar voces que reclamaban 
trabajo para resolver el problema de la pobreza, especialmente la infantil, una lacra que 
de algún modo era sofocada por instituciones como la Cantina Escolar de don Sebastián 
Hurtado, ubicada en el Hospital de Santiago donde acudían cientos de niños a su comedor 
escolar.

A lo largo del llamado bienio republicano socialista salieron a la luz nuevos perió-
dicos de información local como El Popular, El Elector, el semanario satírico la Brocha, 
La Lucha, El Republicano y el Semanario independiente Vida Nueva. Precisamente, este 
rotativo se hacía eco de una importante noticia: el fracaso de una intentona revolucionaria 
el 29 de mayo de 1932. Siguiendo las palabras del periódico, los revolucionarios pretendían 

209 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Ob. Cit. pp. 298-312.
210 Gaceta de Madrid, nº 222 de 1934. Boletín Ordinario, 10 de agosto de 1934, p. 1399.
211 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 148.
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atentar contra el alcalde, el capitán de la guardia civil y el juez de instrucción, entre otros 
actos de sabotaje.212 Estos acontecimientos no eran otra cosa que el reflejo de la tensión 
social que se vivía en toda España y que tendría su episodio más dramático con los su-
cesos de la localidad gaditana de Casas Viejas, en enero de 1933, cuando un alzamiento 
anarquista fue duramente reprimido por las fuerzas de orden público, provocando una 
grave crisis en el gabinete de Manuel Azaña.

El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler era nombrado canciller de Alemania. Dos 
semanas después, en Úbeda, el 14 de febrero fallecía el compositor don Victoriano García 
Alonso, artífice de muchos de los himnos que acompañan a las cofradías de pasión y que 
ese año no serían escuchados por las calles de la ciudad al no celebrarse los tradicionales 
desfiles de Semana Santa cuya fecha coincidía con la conmemoración del segundo aniver-
sario de la proclamación de la República. En cualquier caso, a pesar de los acontecimientos 
que se estaban viviendo en España y en Europa, y pese a las carencias de la población, la 
vida continuaba para los ubetenses que huían de la monotonía y los problemas cotidianos 
aprovechando las fiestas del calendario o las celebraciones familiares como las bodas cuyas 
ceremonias civiles y religiosas se hacían por separado. Fue este uno de los logros de la 
República el de legalizar el matrimonio civil al igual que el voto femenino que llegaría con 
las elecciones de noviembre de 1933. Poco antes, y en plena campaña electoral, se celebró 
un multitudinario mitin del líder derechista José María Gil Robles en la Plaza de Toros 
donde se produjeron algunos incidentes entre los detractores y simpatizantes del político.

Mitin de Gil Robles en Úbeda donde se produjeron altercados.

Las elecciones de noviembre de 1933 finalmente fueron ganadas por la Confe-
deración de Derechas Autónomas (CEDA) y el Partido Radical, que se propusieron 
desmantelar las medidas de la legislatura anterior. Las adversas condiciones de vida que 

212 Semanario Vida Nueva, Año 2. Número 51. 6 de junio de 1933.
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sufría el campesinado desde hacía décadas y la explotación a que se vieron sometidas las 
clases humildes frente a muchos grandes propietarios, se vieron incrementadas durante 
aquel periodo. Coincidió además que Úbeda se convirtió en punto de concentración de 
todos los pordioseros de la provincia, tal y como denunciaba la prensa local, instando a 
las autoridades a que prohibiera la entrada a personas de otras localidades que acudían a 
mendigar a nuestra ciudad.213 Esta triste realidad se agravó aún más con la tormenta de 
pedrisco que se desató en el mes de mayo empeorando más la precaria situación de los 
más necesitados.

La marginación de los campesinos sindicados o pertenecientes a organizaciones po-
líticas de izquierda, el incumplimiento de las bases del trabajo u otros acuerdos de ámbito 
local junto a la negativa de pagar jornales por parte de los patronos agrícolas, provocó la 
invasión de fincas por campesinos sin tierra y algunos robos en los grandes latifundios. 
Estos hechos indujeron a todo el campesinado de la provincia a convocar una huelga ge-
neral para el 5 de junio. El día de antes se produjo a la detención de algunos miembros de 
organizaciones de izquierda provocando de este modo que los disturbios se prolongasen 
durante ocho días. Como consecuencia en Úbeda un jornalero de 48 años fue asesinado 
como medida represiva de las fuerzas de orden público.

Finalizada la huelga, la nueva situación política impuso la detención de aquellos 
miembros activos de las Casa del Pueblo y la destitución de alcaldes y concejales so-
cialistas electos desde 1931 que habían apoyado de alguna manera las reivindicaciones. 
Estos acontecimientos coincidieron en el tiempo con la revolución de octubre que se 
desató en Asturias y Cataluña y tuvieron relación con la destitución del alcalde Baltasar 
López Ruiz el 18 de octubre de 1934. Como notas positivas de aquel año se abrió la 
Iglesia de Santa María, que había permanecido cerrada por obras, se inauguró el Gran 
Hotel en la calle Nueva y se conmemoró el IV Centenario de la conquista de la ciudad 
por Fernando III.

1935 fue el año en que se inauguró un busto a don Alfredo Cazabán en el Paseo del 
Mercado; se estrenó la flamante plaza de Abastos, sobre el solar del Paseo de la Corona-
da;214 y desfilaron por última vez las procesiones de Semana Santa hasta la década siguiente.

No sin ausencia de tensión política, se celebraron las elecciones generales del 16 
de febrero de 1936. La victoria esta vez, fue para las fuerzas de izquierda coaligadas en 
el Frente Popular. En consonancia con los resultados electorales, el 2 de marzo se hizo 
cargo del Ayuntamiento una comisión gestora presidida por don Blas Duarte Ortiz. El 
nuevo alcalde, nada más estrenar su cargo desaconsejó a los presidentes de las cofradías 
que celebrasen sus desfiles procesionales ante un anticlericalismo avivado, entre otras 
razones, por culpa de una Iglesia en bastantes ocasiones insensible ante los problemas 
sociales de los más desfavorecidos. El miedo se apoderó entonces de muchos presidentes 

213 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 157.
214 En 1921 se barajó la posibilidad de construir la plaza de Abastos en el convento de la Trinidad (AHMU, 
Actas Capitulares, fol. 176 v: sesión del día 14 de julio de 1921).
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de hermandades que ni siquiera se atrevieron a firmar las actas de las asambleas aunque 
muchos ubetenses se animaron a visitar los sagrarios durante aquellos días.215

Los peores presagios parecieron ser anunciados desde el cielo cuando el firmamento 
se enrojeció de manera singular. El 8 de abril de 1936 una gran fulguración del sol, acom-
pañado de tormentas magnéticas provocaron un cambio de tonalidad del cielo que muchos 
ubetenses pudieron contemplar y que algunos asociaron al conflicto que se avecinaba. En 
el firmamento volvió a repetirse el espectáculo el 6 de noviembre cuando la dramática 
profecía se había cumplido. Entre tanto el ambiente de crispación política y social se hizo 
patente en el traslado de la Virgen de Guadalupe desde el Santuario del Gavellar a la 
parroquia de Santa María donde el clero recibió insultos por parte de un nutrido grupo de 
personas que se manifestaron frente a la procesión a su paso por el Arroyo de la Dehesa.

El 12 de julio de 1936 era asesinado el Teniente Castillo por fuerzas de ultradere-
cha. Al día siguiente la respuesta no se hizo esperar y el líder de ultraderecha José Calvo 
Sotelo fallecía víctima de un atentado como respuesta a la acción de la jornada anterior. 
Aquel día era lunes y muchos ubetenses habían acudido al cine de verano instalado en la 
Plaza de Toros donde se proyectaba la película española El novio de mamá, con Imperio 
Argentina y Miguel Ligero.216 Muchos conocieron la noticia del asesinato de Calvo Sotelo 
durante aquella proyección por lo que algunos abandonaron sus asientos con una honda 
preocupación.217

215 Diario La Provincia. Año 16. Número 4295, 11 de abril de 1936.
216 Semanario Vida Nueva. Año 6. Número 263, 13 de julio de 1936.
217 Testimonio oral de Manuel Fernández de Liencres.

Inauguración del busto a Alfredo Cazabán. 1935. Archivo Rafael Laínez Alcalá.
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12. La Guerra Civil (1936-1939)

La tarde del 17 de julio de 1936 el ejército de África se sublevaba contra la República. 
Poco después el general Franco se trasladaba desde Canarias en el Dragón Rapide 

para hacerse cargo del ejército de Marruecos. La noche del sábado 18 de julio de 1936, 
Gonzalo Queipo de Llano, general en jefe de la Segunda Región Militar, a través de radio 
Sevilla declaraba el estado de Guerra en su demarcación. En Úbeda al igual que en toda 
España se produjeron momentos de confusión. El teniente coronel de la Guardia Civil 
Pablo Iglesias, con objeto de evitar un derramamiento de sangre, ordenó el reagrupamiento 
en las cabeceras de comarca, de todos los guardias dispersos en puestos de la provincia de 
Jaén. Entre otras ciudades, los guardias llegaron a Úbeda acompañados de sus familias.

El golpe de Estado había fracasado en la provincia, debido a la indecisión mostra-
da por los mandos militares y a la rápida organización y reacción de las organizaciones 
vinculadas al Frente Popular.218 Para evitar el triunfo del golpe militar, se produjo la de-
tención de derechistas locales, miembros de la CEDA y propietarios agrícolas por parte 
de la Guardia Civil.219 La Cárcel del Partido se llenó de presos, muchos de ellos de la 
localidad de Larva, traídos expresamente desde este pequeño municipio para evitar que 
fueran linchados por sus vecinos.

El golpe militar triunfó en las ciudades de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada. No 
así en Madrid y en gran parte del territorio nacional. En la capital de España, el 19 de 
julio, los sublevados se atrincheraron en el Cuartel de la Montaña que fue asaltado por las 
tropas y milicias leales a la República. De forma atropellada y sin organización surgieron 
comités que detentaron el poder y aplicaron la justicia a su libre albedrío. En Úbeda co-
menzaron a requisarse vehículos, armas y viviendas. Grandes y medianos propietarios y 
algunos industriales huyeron ante el miedo a ser detenidos. De forma incontrolada, grupos 
de campesinos, obreros y milicianos, espontáneamente o dirigidos por izquierdistas radi-
cales, se apoderaron de las calles desatando su odio contenido de antaño sobre las clases 
pudientes a las que acusaron de ser los instigadores de golpe militar y los causantes de la 
pobreza y marginación a la que se habían visto sometidos secularmente.

218 COBO ROMERO, Francisco. La Guerra Civil y la represión franquista en la provincia de Jaén. 1936-
1950. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1994, pp. 220-221.
219 AHN, Causa General, leg. 1026, Exp.31.
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Junto a los ricos labradores y a los industriales, los juristas fueron acusados de defen-
der el orden establecido y de legitimar los abusos de los privilegiados. Jueces, abogados y 
Secretarios municipales fueron los primeros represaliados en la retaguardia republicana. El 
23 de julio, la Guerra Civil se cobró la primera víctima en Úbeda: José Barrios, secretario 
del Ayuntamiento junto a su hijo Pedro que cayeron abatidos por la zona de la Cava.220

Una de las mayores víctimas de aquel verano del 36 fue la Iglesia católica a la 
que los revolucionarios identificaron como un firme baluarte del orden tradicional, que 
había legitimado durante siglos los abusos del rico propietario y del labrador acomodado. 
Probablemente por esta razón, el 26 de julio de forma incontrolada, fueron asaltadas las 
iglesias y conventos de la ciudad, destrozando altares, retablos e imágenes sagradas, des-
pojando a los templos de un tesoro artístico custodiado durante siglos y destruido en un 
instante. Desde muy temprano fueron acudiendo camiones cargados de obreros y mineros 
de Linares que se unieron a otro grupo de incontrolados de la localidad que recorrían las 
calles de la ciudad. Frente a la iglesia de Santa María se prendió una enorme fogata en la 
que ardieron todo tipo de elementos sacros: imágenes policromadas, cuadros, relicarios y 
misales. Algo parecido ocurrió en San Lorenzo y en otras iglesias provocando enormes 
columnas de humo que se divisaban desde todas partes mientras las campanas de las 
iglesias no dejaban de sonar antes de que fueran desmontadas para ser fundidas. Aquel 26 
de julio de 1936 el último templo en sufrir el expolio fue la Trinidad pues se barruntaba 
que pudiera albergar algún tipo de explosivo escondido. El odio y la ignorancia destruye-
ron un valioso e irrecuperable patrimonio artístico de la ciudad en una orgía iconoclasta 
donde, incluso participaron los niños que jugaban con los tubos de los órganos mutilados, 
haciéndolos sonar como trompetas. Los archivos parroquiales fueron incendiados y una 
parte importante de los mismos fue trasladada junto al Ayuntamiento para hacer con los 
legajos una fogata. Afortunadamente, el concejal Lorenzo Juan Ruiz evitó su destrucción 
gracias a que ordenó su traslado al ático del consistorio.221 En un momento dado se intentó 
evitar el saqueo pero los pocos guardias de asalto y policía municipal con que contaba el 
Ayuntamiento fueron insuficientes ante tan numerosa e incontrolada turba.

Aquel mismo día las monjas de Santa Clara fueron exclaustradas. Por la tarde los 
milicianos se introdujeron en el convento saqueándolo, solo en parte. El templo perma-
neció cerrado durante tres meses en los que fue totalmente respetado. Pero al destinarse 
el cenobio a cuartel de soldados comenzó la desaparición del patrimonio atesorado en la 
iglesia de las clarisas.222

A la mañana siguiente fue asaltado el convento de San Miguel por fuerzas de la 
CNT saqueando la iglesia, destrozando la antigua imagen del Cristo de la Caída del 
siglo XVII y maltratando a los frailes. Ese mismo día, 27 de julio de 1936, un batallón de 
setecientos soldados se hospedó en el monasterio y en el cuartel de Santa Clara. Aque-
llos militares pertenecían a la columna del General Miaja que se dirigía desde Madrid 

220 AHN, Causa General,1026, Exp.31.
221 Testimonio oral de su hijo Luis Juan Hurtado.
222 QUESADA QUESADA, José Joaquín. Op. Cit. 146.
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reclutando jóvenes para reducir a los sublevados de la provincia de Córdoba. Por la tarde 
y antes de instalarse en el convento, los soldados desfilaron por la Torrenueva. Cuando 
dejaron la ciudad, varios centenares de Guardias Civiles de los que se habían trasladado 
a la localidad cuando se produjo el golpe de Estado, se incorporaron a la columna. La 
mayoría, sin embargo, desertarían más adelante a las filas nacionales.

El 28 de julio el General Queipo de Llano, desde Sevilla, decretó la pena de muerte a 
todos aquellos que ocultaran armas. Días antes la había impuesto para todos los marxistas. 
Las detenciones y ejecuciones de masones, políticos, sindicalistas y obreros se sucedieron 
de forma sistemática por orden del general rebelde, quien controlaba la zona occidental de 
Andalucía. Fue entonces cuando las noticias de la crueldad de Gonzalo Queipo de Llano 
y de los regulares en la zona sublevada se difundieron por la zona republicana llegando 
hasta Úbeda. Allí, la noche del 30 al 31 de julio una muchedumbre armada, en torno a 
unas mil personas, —según testimonio de uno de los presos—, al mando al parecer de un 
grupo de dinamiteros de Linares, rodeó la prisión del partido logrando acceder a ella tres 
milicianos, dos de ellos apodados “Polizón” y “Panchenilla,” sugiriendo a los prisioneros 
que quedaban en libertad y que podían marcharse a sus casas. Los reclusos, extrañados ante 
tanta generosidad, se negaron a salir, pero pronto fueron amenazados pistola en mano y 
una vez en la calle fueron recibidos por una descarga cerrada que ocasionó la muerte de la 
mayor parte de ellos. Los supervivientes retrocedieron dispersándose por las dependencias 
de la prisión llegando algunos a ocultarse en los colectores del edificio permaneciendo 
en aquel lugar hasta el día siguiente que, al intentar salir de nuevo, fueron acribillados 
a balazos. Solo quedaron dos supervivientes que salvaron sus vidas de forma milagrosa. 
Uno de ellos, Cristobal Herrador Herrera, de 38 años fue protegido y ocultado por uno 
de los asaltantes a quien conocía. El otro superviviente fue herido muy grave en la puerta 
y se refugió en la alcoba de la esposa del director de la Prisión Celedonio Díaz Delgado. 
Fue descubierto y disparado a bocajarro. Posteriormente sería trasladado al Hospital de 
Santiago donde hubo varios intentos por rematarlo. Sorprendentemente y contra todo 
pronóstico salvó la vida, aunque perdió el brazo derecho y la visión de un ojo. En total 47 
personas, vecinas de Úbeda y del pequeño pueblo de Larva, murieron en aquella trágica 
noche.223 Las razones del asalto a la cárcel no están claras. Algunos testimonios hablan de 
venganza por las matanzas de Queipo de Llano. Otras razones fueron rencores persona-
les. Muchos de los presos eran grandes propietarios agrícolas y conocidos industriales de 
la ciudad que habrían despedido a obreros poco tiempo atrás. Pero también hubo entre 
las víctimas republicanos y socialistas como el exalcalde Baltasar López lo que refleja la 
represión visceral y la ira incontrolable de los primeros momentos de la Guerra Civil. 
También se cuenta que la gran mayoría de los que llevaron a cabo el asalto a la cárcel no 
eran naturales de Úbeda y sí de otras vecinas localidades, ya que la cárcel se circunscribía a 
todo el partido judicial. Igualmente hay que añadir que una vez marchados los casi cuatro-
cientos guardias civiles que se acantonaron en la ciudad tras el golpe de Estado, Úbeda no 
tenía suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado capaces de aplacar la avalancha 
que se produjo la noche del 31 de julio de 1936. No existió, por tanto, fuerza pública con 

223 AHN, Causa General,1026, Exp.31.
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capacidad de oponerse al asalto a la cárcel, más aún, cuando tampoco estaba claro quien 
detentaba la legalidad de una República que había entregado armas a los ciudadanos para 
defenderse de la agresión golpista. Lo cierto es que aquel lamentable suceso sacudió a las 
autoridades republicanas locales y provinciales a las que la situación revolucionaria se les 
había escapado de las manos.

El 19 de agosto fue fusilado en Madrid Leopoldo Saro Marín por milicias re-
volucionarias pese a no estar probada su participación en la sublevación militar. Su 
estatua, que había sido trasladada desde el Paseo del Mercado a la finca del Teatino 
corrió su misma suerte. En aquel mes de agosto se produjeron nuevas detenciones. A 
partir de ahora a los detenidos se les daría el “paseillo” siendo trasladados desde sus 
domicilios hasta un lugar apartado. Los padrones cercanos al cementerio, las puertas 
del campo santo o parajes como el Encinarejo o Puente Arosa fueron los escenarios de 
las ejecuciones. El día 25 de septiembre algunos vecinos fueron testigos de uno de los 
últimos paseos: el del concejal de la CEDA, Antonio de la Blanca, fatídico episodio 
muy recordado por los ubetenses

Mientras tanto, las tropas rebeldes avanzaban por la provincia de Córdoba. Co-
menzaban a llegar los primeros evacuados huyendo de la guerra. Uno de los que lo hizo 
de forma más temprana fue un joven llamado Miguel García, huyendo de Espejo, en los 
primeros días de octubre de 1936, quien se encontró la ciudad en feria, donde muchos 
vecinos había acudido a los toros. Al entrar al ayuntamiento, descubrió al personal munici-
pal realizando un inventario de las colectividades. Poco antes, el 8 de agosto, el ministerio 
de agricultura había dictado un decreto por el cual las autoridades municipales de cada 
localidad se harían cargo de las fincas rústicas abandonadas por sus antiguos propietarios. 
Muchas de ellas ya habían sido requisadas y puestas en régimen de colectividad. Inspiradas 
en principios anarquistas, las colectividades fueron la base de la economía ubetense durante 
la guerra, no solo en la agricultura sino también en el resto de sectores productivos.224

Igualmente, y al servicio de la República, la pequeña industria ubetense se adaptó 
para la fabricación de material bélico. En las fundiciones de Fuentes y Palacín, decenas 
de mujeres se dedicaron durante la contienda a la fabricación de bombas y proyectiles. 
También se crearon talleres donde las mujeres confeccionaban uniformes para el ejército 
republicano. El papel de la mujer en Úbeda durante la Guerra Civil fue muy activo, no 
solamente en el trabajo de la retaguardia republicana sino participando activamente en 
labores políticas. Fue el caso de la Comité de Unión de Muchachas y Mujeres Antifas-
cistas de Úbeda que celebraban reuniones periódicas exigiendo la apertura de comedores 
sociales, la puesta en servicio de las fábricas para la elaboración de material bélico o la de 
solicitar al gobernador civil que los presos contribuyeran a la recolección de la aceituna.225

En Úbeda se organizó la 25 Brigada Mixta que desarrolló sus acciones en el frente 
de Pozoblanco que se estabilizó en noviembre, cerca del límite de la provincia de Jaén, 
marcando de este modo la división entre la llamada España nacional y España republicana. 

224 Bando de Blas Duarte, 12 de octubre de 1937. Facturas con el sello del control obrero (Archivo personal).
225 Semanario Vida Nueva, año VIII, nº 347, 15 de marzo de 1938.
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Mientras tanto, en el otoño de 1936 se celebraban mítines en la plaza de Toros donde Blas 
Duarte arengaba a los ubetenses a luchar contra el fascismo

Las víctimas de la denominada justicia revolucionaria del pueblo ascendieron a 
final de año en Úbeda a la cifra de 90 personas ejecutadas sobre todo a lo largo del vera-
no.226 Para evitar esos abusos, el 30 de diciembre se crearon los Consejos Provinciales que 
ejercerían a partir de ese momento la administración de la provincia acabándose así con 
la descoordinación provocada por las milicias populares en cada localidad.227 Entre los 
consejeros se encontraba José Salido Pérez, concejal socialista de Úbeda.228

A finales de año, el ejército republicano de Andalucía lanzó una ofensiva en el 
sector de Córdoba pero fracasó. Queipo de Llano contraatacó y conquistó un importante 
territorio de la zona oriental de la provincia de Córdoba. Fue entonces cuando miles de 
hombres y mujeres siguieron llegando a Úbeda huyendo de los horrores de la guerra.

El 26 de diciembre se inició la Batalla de Lopera, ya en la provincia de Jaén, que 
provocó una llegada masiva de refugiados que ocuparon las casas de los señores que habían 
sido desalojadas a comienzos del conflicto. La situación se agravó aún más cuando surgie-
ron brotes epidémicos de tuberculosis que provocaron que algunas familias naturales de 
la ciudad tuvieran que abandonar sus viviendas habituales. Mientras tanto los evacuados 
fueron acogidos en las casas, los conventos de Santa Clara o las Descalzas y en iglesias 
como la de San Isidoro. Otros templos se habilitaron con otros fines como El Salvador 
que fue convertido en garaje. Posteriormente la sacristía albergó un depósito de obras de 
arte. Así lo confirmó un bando del alcalde en julio de 1938 instando a los ciudadanos 
a devolver todos aquellos objetos históricos y artísticos apropiados indebidamente que 
debían ser entregados a la Comisión Defensora del Patrimonio Artístico instalada en la 
Sacra Capilla. 229

Ante la amenaza que suponía la aviación enemiga, las autoridades republicanas 
comenzaron a instalar antiaéreos en distintos puntos de la ciudad como el Hospital de 
Santiago, el torreón de la Cava, en la Plaza de la Constitución y en el Parque de artillería. 
Se creó, además, el Comité de Defensa Pasiva Contra Aeronaves lo que supuso la cons-
trucción o habilitación de refugios antiaéreos en la Plaza de los Carreteros, el Claro de San 
Isidoro o el torreón que hoy ocupa el Mesón Gabino.230 En cualquier caso el objetivo de 
la aviación franquista no fue Úbeda sino un destino militar más estratégico: la Estación 
de Ferrocarril de Linares Baeza que sería bombardeada casi a diario.

A las 17:22 horas del 1 de abril de 1937 cinco trimotores Junkers de la Legión 
Condor del ejército nazi al servicio de Franco, fueron enviados a Jaén por el general 

226 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel. Víctimas. Jaén en Guerra. Jaén: Patronato de turismo, cultura y 
fiestas del Ayuntamiento de Jaén, 2005, pp. 313-315.
227 COBO ROMERO, Francisco. Op. Cit. p. 333-340.
228 COBO ROMERO, Francisco. Op. Cit. p. 355.
229 Semanario Vida Nueva, año VIII, nº 362, 30 de julio de 1938.
230 Semanario Vida Nueva, Año VII, nº 217, 8 de noviembre de 1937 y nº 220, 22 de noviembre de 1937.
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Queipo de Llano. Su misión: una operación de castigo sobre la población civil jiennense. 
Tras sobrevolar la capital dejaron caer su mortal carga sobre una población indefensa 
compuesta por refugiados y desguarnecida de defensas antiaéreas. El balance fue trágico; 
se contabilizaron 158 muertos y 280 heridos, la mayoría mujeres y niños. Entre las víctimas 
mortales dos ubetenses: Andrés Sáenz Hervás de 43 años y el niño Fernando Dueñas Te-
jada de 9 años. El general Queipo de Llano en una alocución desde Radio Sevilla justificó 
la matanza sobre la población civil jiennense como respuesta de otra acción de la aviación 
republicana en Córdoba. Las autoridades del Frente Popular, en venganza ejecutaron al 
mismo número de presos que de víctimas del bombardeo. Casualmente también se encon-
traban entre los asesinados dos ubetenses: José Orozco Esteban, de 42 años y José Muñoz 
Redondo de 49 años, represaliados en el cementerio de Mancha Real.231

231 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel. Ob. Cit. pp. 224,225,234,235.

Sacristía de la Sacra Capilla del Salvador donde en 1938 quedó instalada la 
Comisión Defensora del Patrimonio Artístico. Foto: Alberto Román.
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En el mes de junio se constituyó en Baza la Federación Regional de Campesinos de 
Andalucía. Patón, el delegado de Úbeda, propuso que se trasladasen las oficinas centrales 
de dicha Institución a la Ciudad de los Cerros. Así ocurrió y poco después se ubicó dicho 
organismo en nuestra localidad cuya función era la de inspeccionar las colectividades 
formadas de forma atropellada en el fragor de la guerra, que había provocado que la re-
colección de la pasada cosecha de cereal se efectuara de forma deficiente y desordenada. 
La inmensa mayoría de aquellas colectividades de la comarca, un total de 600, estaban 
controladas por la CNT siendo muy reducido el número de las auspiciadas por la UGT. 
Aquel invierno, sin embargo, dejaría una excelente cosecha de aceituna. En Úbeda se 
llegaron a almacenar 300000 arrobas de aceite.232

Úbeda había quedado configurada como un importante centro de decisión política, 
sindical y militar. Así los días 1, 2 y 3 de enero de 1938 se celebró la Conferencia del Par-
tido Comunista en Úbeda donde quedó elegido el nuevo comité provincial. Igualmente, 
el resto de organizaciones políticas también estaban representadas en nuestra ciudad: la 
CNT en el convento de San Juan de la Cruz; el Partido Comunista en la Corredera; la 
FAI en el palacio de los Orozco, en la plaza de San Pedro; y la Casa del Pueblo en la 
Cuesta Cobatillas. En cuanto el ejército, había militares acantonados en el casino de la 
Corredera; otro cuartel se hallaba en el Palacio del Marqués de Mancera donde estaba 
instalado el batallón de Etapa; la unidad motorizada se encontraba en el Palacio de Vela de 

232 ROSADO, Antonio. Tierra y libertad. Memorias de un campesino anarcosindicalista andaluz. Barcelona: 
Crítica, Grupo Grijalvo, 1979, pp. 150-199.

Claro de San Isidoro. Década de 1930. Bajo este lugar se habilitó un refugio 
antiaéreo durante la Guerra Civil. Archivo Gabriel Delgado.
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los Cobos; la 24 Brigada Mixta en el convento de la Trinidad; mientras el Estado Mayor 
estaba instalado en el Palacio de la Rambla. Viejos conventos y palacios renacentistas que 
habían sido edificados gracias al talento de virtuosos canteros cuyas piedras, sin duda, 
habían vivido tiempos mejores. Ahora estaban al servicio de la guerra, circunstancia que 
no era, ni mucho menos, inédita.

A pesar de las dificultades que provocó el conflicto, las autoridades intentaron nor-
malizar la situación. El Ayuntamiento, incluso, solicitó con insistencia la creación de un 
Instituto de Segunda Enseñanza. Igualmente, aunque la vida de los ubetenses se hizo 
difícil, la presencia de los evacuados supuso una novedad que contribuyó a promover las 
relaciones personales, especialmente entre los jóvenes ubetenses y foráneos. Sin embargo 
la situación era insostenible; la masiva llegada de refugiados, que duplicaba el censo de la 
población habitual, provocó graves problemas. Los forasteros ya no cabían en una ciudad 
que los había instalado donde había podido, acogidos en casas particulares por la soli-
daridad de los ubetenses o en antiguas mansiones señoriales y conventos exclaustrados, 
mientras el Socorro Rojo ubicado en la calle Montiel les proporcionaba ropa de abrigo, 
mantas y algo de comida caliente a hombres, mujeres y niños que huían de la Guerra.

Detalle de una casa en la calle Montiel donde se instaló el Socorro Rojo 
Internacional durante la Guerra Civil en Úbeda. Foto: Alberto Román.
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Entre noviembre y diciembre de 1937 el comité local de refugiados de Úbeda planteó 
la urgente necesidad de evacuar las basuras acumuladas en los locales ocupados por los 
refugiados, acabar con los brotes epidémicos de sarna, proceder a la vacunación contra 
el tifus y construir habitaciones independientes para cada familia con el fin exclusivo de 
contribuir a la mejora integral de las condiciones higiénicas presentes en los alojamientos 
colectivos.233 Definitivamente era imposible acoger a más población deportada. Además, 
el el Hospital de Santiago, convertido en hospital de sangre, tampoco daba a vasto ante 
tal magnitud de heridos de guerra que acudían a sus instalaciones.

Por aquellos días llegaron noticias desde el frente de Aragón; el ejército republicano 
comenzó la ofensiva de Teruel, ciudad que sería ocupada a los pocos días. El júbilo y la 
moral aumentaron en la retaguardia republicana tal como expresó Blas Duarte desde el 
balcón del palacio de la Rambla. Pero poco después Teruel sería reconquistada por las 
tropas nacionales provocando la frustración en las filas republicanas.

En abril 1938 se celebró en el Teatro Ideal un concurrido mitin antifascista orga-
nizado por el Frente Popular para levantar la moral.234 Pero ese mismo mes caía la ciudad 
castellonense de Morella. La ofensiva hacia Cataluña era inminente. Mientras tanto, en 
Úbeda se sucedían los alcaldes; en julio Blas Duarte dimitía siendo sustituido por Fernando 
Cano Aragón, quien sería reemplazado a su vez al final de año por Bartolomé Arias Cobo. 
En ese periodo se produjo la Batalla del Ebro, la última oportunidad para la República. 
Muy lejos de allí, en Úbeda se solicitó al alcalde a través del periódico Vida Nueva la re-
visión del censo de refugiados a fin de conminar a cuantos no acreditasen tal condición, 
a retirarse definitivamente a sus lugares de residencia habitual. De esta forma se pensaba 
aligerar la insoportable carga supuesta por una excesiva población, causante de numerosas 
anomalías en el aprovisionamiento natural de víveres y productos alimenticios.235 El 10 
de octubre, el mismo semanario local, se hacía eco de las prácticas especulativas de ali-
mentos de primera necesidad, y de la proliferación de acaparadores debido a la carencia 
de productos básicos. Nacía de este modo el estraperlo.

El 26 de enero de 1939 los nacionalistas ocuparon Barcelona. El 5 de febrero cayó 
Gerona y toda Cataluña en manos rebeldes. Entre los militares detenidos en la ofensiva 
de Cataluña se encontraba el ubetense Baltasar Berlanga, teniente del ejército republi-
cano. Tras la caída de Barcelona, el presidente del gobierno Juan Negrín ayudado por los 
comunistas volvió a Madrid para organizar la resistencia. Sin embargo, su autoridad fue 
suplantada por una Junta de Defensa presidida por el coronel Casado quien deseaba una 
paz honrosa. En Úbeda, mientras tanto se celebró una importante reunión entre las fuerzas 
comarcales del Frente Popular. Tras esta, una sesión plenaria en el Ayuntamiento declaró la 
incompatibilidad con el Partido Comunista y la adhesión al Consejo de Defensa Nacional. 
Sin embargo, la derrota era inminente y las autoridades locales lo sabían. Fue entonces 
cuando el 19 de marzo se celebró otra nueva reunión en las dependencias de la Pagaduría 

233 Semanario Vida Nueva, 4 de abril y 14 de diciembre de 1937.
234 Semanario Vida Nueva, año VIII, nº 352, 19 de abril de 1938.
235 Semanario Vida Nueva, 30 de septiembre de 1938.
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de la 71 división, que tenía su sede en la casa de doña Rosa Izpizua, en la plaza del Doctor 
López Almagro. En ella se reunieron el general jefe del noveno cuerpo de Ejército, Juan 
Menollo; el jefe de la División Carlos Cuerda, el teniente coronel Tomás Monteagudo, el 
comisario Blas Duarte Ortiz, así como otros jefes militares. Al término de esta reunión se 
daba a conocer que el fin de la contienda estaba próximo. Algunos destacados republicanos 
se dispusieron a huir al exilio ante la inevitable llegada de las tropas de Franco.236

El 28 de marzo, los ejércitos rebeldes hacían su entrada en Madrid. Al día siguiente 
los nacionales continuaban su avance imparable ocupando sin resistencia alguna Cuenca, 
Guadalajara, Alcalá de Henares y otras poblaciones. En el sur se tomaban casi simultá-
neamente Ciudad Real, Albacete, y Jaén entre otras poblaciones. Finalmente, el general 
republicano Matallana daba la orden de rendición total.

236 MAESO, Marcos. “Apuntes históricos (IV)”. Revista Gavellar, año XI, nº126, mayo 1984, p. 11
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13. La Dictadura de Franco (1939-1975)

El 28 de marzo de 1939 las tropas franquistas entraron en Madrid después de que 
el coronel Prada, sucesor de Casado en el ejército del centro, entregara la capital 

de España a los sublevados junto a las ruinas del hospital clínico, en las trincheras de la 
ciudad universitaria. Ese mismo día, en Úbeda, a primera hora de la mañana en el parque 
de artillería instalado en la Fábrica Muñoz Redondo en la Torrenueva, el ubetense Ángel 
Micó asistió al momento en que los mandos republicanos daban las últimas instrucciones. 
Micó, había sido antiguo alumno de los Padres Escolapios en la Trinidad, jugador de fut-
bol en el Iberia Sport Club y recluta al servicio del Tranvía de la Loma, entre otras cosas. 
Ahora, al final de la guerra había sido destinado como soldado del Ejército Republicano al 
Parque de Artillería de Úbeda, justo enfrente de su casa. Allí recibió la orden de ir a Jaén, 
una orden que, ante el próximo final de la guerra, podía cumplir o no. Finalmente tomó 
la decisión de desplazarse en una camioneta a la capital de la provincia donde los mandos 
republicanos estaban a la espera de que cayera la noche para marcharse de la capital. Allí 
se encontró, entre otros, con José Gámez, delegado político de la Compañía de Transportes 
del IX cuerpo del Ejército. Junto a otros doscientos dirigentes socialistas, había pactado 
la rendición de la capital jiennense a cambio de la evacuación al puerto de Almería con 
destino al exilio. Pero todo era una trampa. El convoy cargado de republicanos fue inter-
ceptado a la altura de Baza por contingentes de falangistas que dispararon y apresaron 
a un gran número de los republicanos. Eran las 8 de la mañana del día 29 de marzo de 
1939 cuando Roque Latorre Vegara, vecino de Úbeda, detenía a sus paisanos José Gámez, 
José Salido y José Garrido. De allí fueron conducidos a la prisión que se había habilitado 
en el convento de los Dolores, en Baza, donde se hacinaban miles de republicanos a los 
que les esperaba un amargo destino.237 Al menos el comisario político José Salido podía 
haber huido gracias a un avión preparado a tal efecto rumbo a Moscú. Pero el destino le 
tenía preparado algo mucho peor.

Otros destacados jefes políticos como Blas Duarte así lo habían hecho días antes. 
El que fuera alcalde de Úbeda durante los dos primeros años de guerra logró exiliarse 

237 GÁMEZ MARTÍNEZ, José. “Breve memoria y biografía política de José Gámez” (artículo inédito e 
incompleto).
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a Londres después de una auténtica odisea que le llevó desde el puerto de Alicante a 
Gibraltar.

Mientras tanto, en Úbeda, el mismo 28 de marzo, había dado por concluida la 
Guerra Civil. A media mañana de aquel día soleado, la gente salió a las calles dando 
vivas a España dirigiéndose en improvisada manifestación hacia el Ayuntamiento. Allí, 
una junta de elementos falangistas y derechistas presidida por Guillermo Rojas Galey se 
estaba haciendo cargo, progresivamente, del mando de la ciudad, a la espera de la entrada 
oficial de las fuerzas del ejército de Franco. Al día siguiente, 29 de marzo tropas de la 40 
división del Ejército nacional, al mando del comandante Enrique Velázquez Ortega, jefe 
del batallón del Regimiento de Gerona nº 28, perteneciente a la 40 división del Ejército 
del sur, hacían su entrada en nuestra ciudad238 siendo recibidos por una multitud que los 
aclamó a su paso, después de haber sido conminada la población por un bando municipal 
a tal efecto. Muchos de aquellos que fueron a recibir a las tropas vencedoras habían estado 
escondidos durante los tres años de guerra, entre ellos algunos religiosos cuyas sotanas 
resultaban extrañas para los niños más pequeños que jamás habían visto un cura.

Entre aquellas tropas venía un contingente de regulares que se instalaron en el cuartel 
de la Remonta, permaneciendo durante varios meses en la ciudad, haciendo frecuentes y 
exóticas maniobras militares que habitualmente terminaban con el saqueo de todo lo que 
encontraran a su paso. Con posterioridad todas las fuerzas militares quedarían al mando 
del coronel Saturnino González Badía.

Las autoridades franquistas anunciaron que nada debían temer aquellos que no 
hubiesen cometido delitos de sangre. No obstante, en las semanas inmediatas al fin de la 
guerra, los registros domiciliarios fueron continuos y en ellos se requisaron todo tipo de 
bienes, destrozando mobiliario y todo lo que encontraron a su paso. Militares, falangistas, 
guardias civiles y somatenes entraban y salían de las casas encañonando y conduciendo a la 
inspección de policía, al cuartelillo o al Ayuntamiento a familias enteras, sospechosas de no 
ser adictas al nuevo régimen. Se iniciaba así la depuración política y social de los vencidos.

Muchos ubetenses perdieron sus puestos de trabajo por el solo hecho de ser simpa-
tizantes de izquierda. Algunos, aterrados ante los métodos del interrogatorio, facilitaron 
nombres que a su vez conducían a nuevas detenciones. Familiares de las víctimas de la 
fatídica jornada del 31 de julio del 36 en la cárcel del partido, de los paseos o advenedizos 
con ganas de saldar rencillas personales, se convirtieron en delatores y esbirros de la nueva 
causa nacional. Cualquiera podía ser acusado de haber participado en las dramáticas jor-
nadas de julio del 36, ante el más mínimo rumor que podía utilizarse como prueba. De 
este modo se puso práctica la Ley para las Responsabilidades Políticas.

Durante los primeros meses de la posguerra las cárceles se inundaron de sospe-
chosos. En Úbeda se habilitaron al efecto la Casa del Jodeño (palacio de don Luis de la 
Cueva); las Antiguas Carnicerías, por entonces inspección de policía; un almacén de la 
actual avenida de Linares y por supuesto la Cárcel del Partido. Comenzó entonces a ser 

238 MAESO, Marcos. Op. Cit p. 13.
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habitual el maltrato en los interrogatorios y en las prisiones, algo que ya se había practicado 
en las jornadas de 1936 contra los presos derechistas pero que ahora se ejercía de manera 
institucional y no de forma impulsiva, como entonces.

Palacio de don Luis de la Cueva. Al terminar la Guerra Civil se 
convirtió en prisión de los vencidos. Foto: Alberto Román.

A lo largo del año se fueron constituyendo tribunales especiales que celebraban 
juicios sumarísimos en los salones del Ayuntamiento donde en una sola sesión podían 
dictarse hasta una treintena de penas de muerte. La autoridad judicial en el momento la 
detentaban dos tenientes militares, Garín y Garellán, conocidos popularmente como el 
juez chico y el juez grande respectivamente. Una vez dictada la sentencia, los condenados 
eran conducidos hasta las tapias laterales del cementerio de San Ginés donde eran fusi-
lados y enterrados en una fosa común. Entre 1939 y 1940 en Úbeda fueron ejecutadas 74 
personas, de los que 32 eran naturales de la localidad y el resto de municipios cercanos, 
especialmente Torreperogil y Rus.239

239 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel.(2005) Ob. Cit. pp. 700-712.
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Placa instalada en el cementerio de San Ginés en recuerdo de las víctimas 
de la represión franquista. Foto: Juan de la Cruz Martínez Barba.

Las frecuentes sacas de presos para ser ejecutados, llegaron a provocar la desespe-
ración de algunos reclusos que se arriesgaron a trazar aventurados planes de fuga. Así, el 
26 de abril de 1941, Marcelino Ojeda González y Antonio Cano Fernández se evadie-
ron de la cárcel de Úbeda dirigiéndose a la Sierra de Segura donde se unieron con otros 
huidos. Al año siguiente, al tener conocimiento de la caída del maqui “Rojo Terrinches”, 
Marcelino Ojeda se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de La Puerta de Segura 
delatando a algunos compañeros. Poco después, el 15 de agosto, trece presos huyeron de 
la prisión de Santa Úrsula en Jaén. Entre ellos Alonso Sierra Linde, natural de Úbeda, 
de 26 años, teniente de la 56 Brigada Roja. Se hicieron con el armamento del cuerpo de 
guardia y consiguieron reducir a los centinelas. La persecución llegó hasta unas cuevas 
en las proximidades de Íllora (Granada) donde fueron acorralados por la Guardia Civil. 
Antonio Sierra Linde junto con otros dos compañeros prefirió quitarse la vida antes de 
ser detenido.
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En 1940 y a un año del fin de la guerra comenzaron a cesar de manera paulatina 
las ejecuciones practicadas en la ciudad. Las prisiones locales empezaron entonces a ser 
desocupadas y los presos que aún no habían sido fusilados, o sobre los que recayeron 
penas de reclusión que oscilaban entre los tres y los veinticinco años, fueron trasladados 
a la prisión provincial de la capital jiennense. Entre 1940 y 1941, noventa y ocho ube-
tenses fueron encarcelados en la prisión provincial de Jaén; un centro penitenciario con 
capacidad para 80 personas que llegó a alcanzar la escalofriante cifra de casi cuatro mil 
reclusos que permanecieron hacinados y en condiciones infrahumanas240 donde algunos 
prisioneros tenían que dormir de pie atados a las barandillas de las escaleras por no haber 
sitio material para estar tumbados. A esta situación se unía la angustia continua de ser el 
siguiente en ser llamado para la ejecución soportando un insoportable estrés.

A lo largo de la posguerra 78 ubetenses fueron ejecutados en la cárcel de Jaén.241 
Otros muchos permanecieron recluidos en campos de concentración, en otras prisiones 
repartidos por toda España o condenados a realizar trabajos forzosos. Tras la guerra 
civil, el país quedó devastado y con necesidad de reconstrucción. A tal efecto se puso en 
práctica la solución propuesta por el jesuita José A. Pérez del Pulgar: la “redención de 
penas por el trabajo” donde los presos políticos, recluidos en campos de concentración, 
serían empleados como mano de obra esclava para la construcción de grandes obras de 
infraestructura. Entre otras muchas el Canal del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, conocido 
popularmente como “El Canal de los Presos”, donde trabajaron 2514 personas de las cua-
les 11 eran originarias de Úbeda.242 Mientras tanto, al margen de la represión, en Úbeda 
la guerra había terminado y los vencedores se encargaban de recordar quienes habían 
ganado y quienes habían perdido. Baltasar Lara Navarrete, el que fuera alcalde durante 
la Dictadura de Primo de Rivera, se hizo cargo de la alcaldía en un breve lapso hasta que 
fue sustituido el 9 de agosto por Alfonso Higueras Rojas, jefe local del Movimiento. Du-
rante este tiempo, las primeras normas que dictó el Ayuntamiento se limitaron a nombrar 
hijos adoptivos a los oficiales que hicieron su entrada al finalizar la contienda. También 
se homenajeó al General Saro como víctima del alzamiento nacional y se contribuyó con 
ofrendas a la espada victoriosa del Caudillo. Igualmente se produjo la devolución de las 
tierras colectivizadas a sus antiguos titulares. Se cambió el nombre de las calles, se dieron 
los pasos para la implantación de Sindicatos Verticales, la apertura de Auxilio Social y la 
reconstrucción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Se erigió una cruz de los caídos en 
los muros de la Iglesia de la Trinidad, frente a los portalillos de la Corredera obligando al 
vecindario a saludar a su paso con el brazo en alto, siendo observado rigurosamente por 
agentes de la autoridad.

240 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel. La guerra no acabó en el 39. Lucha guerrillera y resistencia repu-
blicana en la provincia de Jaén (1939-1952). Jaén: Ayuntamiento de Jaén, servicio de Publicaciones, 1999, 
pp. 66-67.
241 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel (2005). Op. Cit. p. 613-697.
242 Estudios y Actividades para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén. Jaén: Asociación para la re-
cuperación de la memoria histórica de Jaén, 2007, pp. 275-291.
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Iglesia de la Trinidad donde se observa el dosel bajo el cual se instaló la cruz de los caídos.

Nada más acabar la guerra, los religiosos regresaron a la ciudad. El Hospital de San-
tiago incorporó un nuevo capellán y el 28 de abril de 1939 partieron para Úbeda, desde 
Córdoba en un camión del Ejército, el provincial Padre Agustín y el Hermano Carmelo. 
Aquí se unieron con los padres Claudio y Jorge e iniciaron la limpieza y puesta a punto 
del Convento de San Miguel, donde el saqueo de agosto de 1936 solo había afectado a 
la capilla del Sagrario, que fue reconstruida por la familia Benavides en memoria de sus 
familiares asesinados. Las imágenes de la iglesia se fueron reponiendo poco a poco y la 
basílica fue reparada como mejor se pudo.

Al final de año el Ayuntamiento se puso en contacto con el marqués de Camarasa 
para la restauración de la Sacra Capilla del Salvador, que había sido muy dañada durante la 
contienda. En noviembre de 1939 se recuperaron ocho campanas de las iglesias de Úbeda 
que estaban en la ciudad valenciana de Sagunto. En 1941 ocurría lo mismo con el cristo 
del retablo de Berrugete, que se encontraba en Barcelona y con la reja de la Capilla del 
Salvador, a punto de cruzar la frontera francesa. Pero no todo se había perdido durante 
la guerra. Algunos aprovecharon, con la excusa de los saqueos de 1936, para apoderarse 



211
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

de importantes obras de arte como tablas flamencas del Salvador, tablas del retablo del 
Hospital de Santiago o el mismísimo cuadro de Machuca de Santa María que Molina 
Hipólito y el prestigioso historiador del arte Gómez Moreno aseguraron haber visto en 
el ático del Ayuntamiento en 1940. Por otra parte, Manuel Gómez Moreno, uno de los 
padres de la historiografía del arte español, prestó particular atención al estudio de las 
obras de arte mobiliar, pintura y escultura, atesoradas en nuestra ciudad, sin que con ello 
queramos ignorar sus importantes aportaciones en el campo de la arquitectura renacentista. 
Un detalle que no pasó inadvertido en el informe de valores universales de la candidatura 
de Úbeda y Baeza al Patrimonio Mundial.243

Ante el mal estado de los templos, en la Semana Santa de 1939 solo pudo realizarse 
una misa de campaña en la Plaza Vieja y algunos cultos en la capilla del Asilo de San José, 
respetada durante la guerra civil al tratarse de una congregación originaria de Francia, 
donde ondeó la bandera del país vecino a lo largo del conflicto. Fue a partir de mayo de 
1939 cuando comenzaron a reorganizarse las cofradías de Semana Santa y las nuevas au-
toridades se volcaron en restaurar las festividades religiosas como el Corpus y la Pastorá, 
celebrada el miércoles de ceniza. Por fin, en la Semana Santa de 1940 se celebró la primera 
procesión tras la guerra civil en la que participaron algunos cofrades que conservaban sus 
túnicas sacando en procesión al Cristo de los Cuatro Clavos que no había sido destruido. 
El domingo de Ramos anterior habían desfilado los cofrades del Santo Borriquillo. No 
obstante, sería a partir de la Semana Santa de 1942 cuando el grueso de nuestras cofradías, 
desfilaron en procesión con sus nuevas imágenes. Las obras de Pío Mollar, Jacinto Higue-
ras, Mariano Benlliure y Francisco Palma Burgos fueron contempladas por primera vez 
por los ubetenses. Al año siguiente, en 1943, saldrían a la calle las renovadas hermandades 
de Nuestra Señora de las Angustias, con las imágenes de Nicolás Prados López y de La 
Soledad con la nueva talla de Amadeo Ruiz Olmos. Pero de todos los imagineros destaca, 
sin duda, el recuerdo de Francisco Palma Burgos quien se estableció definitivamente en 
Úbeda en 1945, dejando en la ciudad una inmensa muestra de su obra.244

Tras el final de la guerra, la iglesia se hizo presente en todos los acontecimientos y 
en la vida de los ubetenses como era lógico en aquella España del Nacional-Catolicismo. 
Por ejemplo, en la cultura cuando en noviembre de 1940 fue nombrado Marcos Hidalgo 
Sierra, párroco de Santa María, nuevo cronista de la ciudad tras el fallecimiento de Miguel 
Campos Ruiz. Pero sobre todo el clero estuvo presente en la enseñanza. El nuevo régi-
men había depurado a maestros como don Manuel Barraca. Ahora la enseñanza estaba 
monopolizada por religiosos como las hermanas Carmelitas o el Colegio de San José de 
Calasanz que don Critobal Cantero fundara en 1932. Fue en 1940 cuando una delega-
ción de la compañía de Jesús, que había regresado de su expulsión en el siglo anterior, se 
interesó por fundar un colegio en la ciudad. Al año siguiente, los jesuitas se instalaban en 
una casa cedida por el señor López Almagro.

243 MORENO MENDOZA, Arsenio. “Úbeda y Baeza. La fortuna crítica de dos ciudades del Renaci-
miento” en Informes de justif icación de Valores Universales…p. 62.
244 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Nuestras Cofradías en el siglo XX. Tomo 2: 1939 -1960. Aso-
ciación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Laguna.
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Uno de los principales problemas que sufrieron los ubetenses de la posguerra fue, 
sin duda, el hambre, un viejo compañero de viaje que los ubetenses tuvieron a lo largo 
de distintos y aciagos periodos de la Historia. El reflejo de la escasez de alimentos de 
primera necesidad se manifestó en esta ocasión a través de las cartillas de racionamiento 
que funcionaron desde mayo de 1939 y que no desaparecieron hasta 1952.

En Úbeda, durante la década de los cuarenta y como en los peores momentos de su 
historia, la miseria reinaba por sus calles. Las cocinas de Auxilio Social instaladas inicial-
mente en el Casino de la Corredera funcionaron a todo ritmo, pero no fueron suficientes. 
Esta institución se trasladó posteriormente al convento de la Trinidad donde una multitud 
de pobres hacía interminables colas para saciar su hambre. La institución de Auxilio Social 
se encargó de dar alimento principalmente a los niños huérfanos de guerra y a aquellos 
carentes de lo más elemental.

A comienzos de la década se prohibió el uso de la harina para otros fines que no 
fueran la elaboración del pan. El paro y el aumento de la mendicidad por nuestras calles 
adelantó entonces en Úbeda el llamado “año del hambre”. El Ayuntamiento se vio incapaz 
de encontrar una solución a pesar de que, paradójicamente, se había aceptado el presu-
puesto de 5000 pesetas del pintor José María Tamayo para volver a realizar un retrato 
del General Saro con destino al Salón de Plenos. Por si fuera poco, como en todo el país, 
en medio de la miseria y el hambre apareció un mercado negro en el que acaparadores y 
estraperlistas sin escrúpulos hicieron fortuna.

En septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia provocando de este modo el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. España se declaró neutral, sin embargo, en el 
interior del país, a pesar de que la contienda civil había finalizado, el país siguió en estado 
de guerra permanente hasta 1948. Mientras tanto, el 22 de junio de 1941, tres millones 
de soldados alemanes invadieron la Unión Soviética. Entre junio y julio de ese mismo 
año 18000 voluntarios españoles se alistaron para combatir al comunismo en la División 
Azul. Entre ellos 24 ubetenses que marcharon a Rusia, a la que consideraban culpable de 
la Guerra Civil. En apenas dos meses el balance fue dramático con más de dos mil bajas 
entre heridos y muertos. En Diciembre de 1941 Úbeda recibió la noticia del fallecimiento 
de Francisco Godino Godino245 que junto a Luís Quero Ruzafa fueron las dos fallecidos 
naturales de nuestra ciudad durante la aventura rusa de la División Azul. Pero no fueron 
las únicas víctimas ubetenses de la Segunda Guerra Mundial; poco antes, el 1 de noviembre 
de 1941, a miles de kilómetros, en el campo de concentración austríaco de Güssen, fallecía 
otro ubetense: Antonio Aranda Alvarado, víctima del exterminio nazi.246 Mientras tanto 
lo largo de 1942, irán regresando los voluntarios de la División Azul para incorporarse a 
la vida civil. El Régimen, en agradecimiento, les ofrecerá prebendas y beneficios.

En medio de tanta adversidad, la ciudad comenzó a retomar el pulso diario para 
acudir puntualmente a los acontecimientos que marcaba el calendario. Era el caso de 

245 Diario Arriba, 21 de diciembre de 1941.
246 Estudios y Actividades para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén. Jaén: Asociación para la 
recuperación de la memoria histórica de Jaén, 2007, p. 293.
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la Feria de San Miguel que volvió a celebrarse con cierta normalidad, aunque en 1940 
hubo un intento de trasladar la fecha habitual al día 8 de septiembre festividad de la 
Virgen de Guadalupe, jornada en la que se desató un intenso chaparrón que obligó a que 
al año siguiente las fiestas regresaran a sus tradicionales fechas aprobándose, además, 
en 1942 una nueva ubicación del ferial en la Explanada. También hubo tiempo para el 
teatro y el cine que los ubetenses seguirían disfrutando en el Ideal, el Principal, en las 
instalaciones del Sindicato, en el antiguo convento de la Victoria y en la plaza de toros, 
esta vez con los filtros impuestos por la censura del Régimen, donde tampoco faltó el 
canto unánime del “Cara al Sol” al inicio del cada sesión ni el nuevo noticiario NODO 
antes de cada película.

Calle Cotrina. Coloreada. Década de 1940. Archivo Gabriel Delgado.

En 1940, el Ayuntamiento otorgó permiso a Francisco Moreno Longuero para la 
apertura de unos baños en la Calle Cotrina, que popularmente se conocerán como “la 
alberca Paco”. Ese mismo año se decidió trasladar desde esa misma calle las casas de Le-
nocinio al Alcázar y al Ejido de San Marcos.

En agosto de 1941 Bonifacio Ordóñez Quesada se hizo cargo de la alcaldía, tras 
una breve estancia de Pedro Sola. Bajo su mandato, la ciudad acogió la visita del jefe del 
Estado Francisco Franco, que fue recibido apoteósicamente. Se instalaron tres costosos 
arcos de triunfo efímeros en el paseo del León, la Calle Nueva y la Plaza Vieja. El Cau-
dillo volvió a visitar nuestra ciudad en mayo de 1946. En aquella ocasión, el dictador se 
alojó en Parador de Turismo ofreciendo un discurso desde uno de los balcones ante un 
enfervorizado y condescendiente público.
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En 1945 fue nombrado alcalde Francisco Fernández Martínez. Ese mismo año, el 
25 de julio quedaba inaugurada la Academia de guardias de la Guardia Civil de Úbeda, 
que se estableció en al antiguo Cuartel de la Remonta.

Al año siguiente desfiló, por primera vez, la nueva cofradía de la Oración del Huerto 
en olor de multitudes y a comienzos de 1947 diario ABC publicaba un reportaje dedicado 
a la Semana Santa de Úbeda. Pero mientras todo eso ocurría de manera oficial, existía 
una Úbeda clandestina que no comulgaba con el régimen y que tenía la esperanza de que 
la dictadura llegara a su fin. El sastre ubetense José Gámez Martínez, al que en 1942 le 
había sido sobreseída su causa por falta de pruebas, contactó con otros compañeros, para 
recomponer el Partido Socialista. De forma clandestina Gámez organizó reuniones en 
su sastrería de la calle Luís Cobo, al norte de la actual calle Chirinos, donde vivía con su 
familia que desconocía sus actividades políticas. A aquellas reuniones acudían Fernan-
do Herrero Serrano, Jerónimo Ruiz Hipólito, Francisco Villar Cano, Antonio Sánchez 
Carmona, y Leopoldo Martín Barranco, entre otros. De este modo a mediados de 1944 
quedó constituido el comité local del PSOE de Úbeda en la clandestinidad. Comenzó 
entonces a difundirse el periódico “El Socialista”, que era repartido con muchas precaucio-
nes destruyéndose tras su lectura. Igualmente, José Gámez participó en la reorganización 
del Partido Socialista a nivel provincial, manteniendo contactos en Madrid y en Sevilla, 
ciudad donde se encontraba su hermano Juan Gámez. Durante este año se reorganizó 
también el comité local de la CNT.

Pero el 26 de enero de 1946, a las 7 de la mañana, varios funcionarios de la Brigada 
Político-Social, se presentaron por sorpresa en la vivienda de Gámez quien tuvo que ren-
dirse ante la evidencia de las declaraciones de un enlace ante la policía en Madrid. Se le 
incautaron cartas, octavillas y un mapa en papel de seda sobre la organización del PSOE 
y la UGT en el norte de la provincia.247 Tras su detención fue trasladado a la inspección de 
policía y allí recibió severos castigos mientras su casa fue durante un largo periodo, objeto 
de vigilancia policial. Finalmente fue condenado en un Consejo de guerra a 12 años de 
cárcel en el penal de Ocaña donde fue torturado en numerosas ocasiones.248

A finales de año se desarticuló igualmente el comité local del PCE en Úbeda. 
Fueron condenados a 6 meses y un día Diego Marchal, Carlos Ortiz y Roque de la Torre 
Expósito. Al año siguiente cayó el comité provincial de la CNT en la provincia de Jaén 
siendo procesados los ubetenses José Salcedo Millán, Juan José Quiñones García, José 
Fernández López y Tomás Ruiz Quesada. Baltasar Berlanga López fue condenado a un 
año en prisión249

A finales de mayo de 1946, se hizo cargo de la alcaldía Pedro Sola. En noviembre 
de ese mismo año el ayuntamiento en la sesión del día 22, tomó el acuerdo de trasladar 
los restos mortales de las víctimas del asalto a la cárcel de julio de 1936. La decisión no 
se haría efectiva hasta el 31 de mayo de 1951 cuando los restos fueron conducidos desde 

247 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel.(2001) Op. Cit. pp. 266-273.
248 GÁMEZ MARTÍNEZ, José. Op. Cit.
249 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel.(2001) Op. Cit. pp. 284-285, 292-293.



215
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

el cementerio de San Ginés hasta el Hospital de Santiago a una cripta construida expre-
samente en la capilla. A la solemne ceremonia acudieron el gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, Ayuntamiento y jerarquías, así como los familiares de los caídos. 
El traslado se efectuó en cuatro féretros, cubiertos con la bandera nacional y numerosas 
coronas de flores, a hombros de los supervivientes de aquella trágica jornada. La comitiva 
recorrió las calles de la ciudad, engalanada con colgaduras y crespones negros, que había 
cerrado los comercios, hasta que llegó al hospital de Santiago donde una compañía de 
la Guardia Civil y una centuria del Frente de Juventudes rindió honores antes de una 
multitudinaria misa de difuntos.250

Barrio de San Pedro. Coloreada. Finales de los 40. Archivo Gabriel Delgado.

Durante el mandato de Pedro Sola se edificó el Barrio de San Pedro. Aquel alcalde 
dejaría un grato recuerdo gracias a mejoras que se realizaron en el municipio. Entre ellas 
se redactó el Proyecto General de Ordenación de la ciudad que se acometió con carácter 
prioritario por tratarse de un municipio con carácter histórico-artístico. El redactor del 
plan fue Rodolfo García Pablos, Arquitecto Jefe de la Sección de Ordenación de Ciu-
dades Artísticas de la Dirección General de Arquitectura. Este Plan General de 1949 
tenía como objetivo “compatibilizar la conservación de las tradiciones con el desarrollo 
previsible de la ciudad y fue el primer plan que sirvió para preservar el ambiente urbano 
y sus monumentos. A pesar de que el Plan de 1949 no llegó a ejecutarse íntegramente, 
sí es cierto que señaló las tendencias de desarrollo urbano que experimentaría la ciudad 
con posterioridad como el crecimiento hacia el Norte y el Este, plasmando el modelo de 
las tipologías de barriada.

250 Diario Jaén, 1 de junio de 1952.
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Plano 13: Proyecto General de Ordenación de la ciudad de Úbeda (1949).

Desde la década de los 40 la Dirección General de Bellas Artes llevó a cabo una 
serie de proyectos de restauración dirigidos por los arquitectos Francisco Prieto-Moreno 
Pardo y José Antonio Llopis Solbes. Por lo general se trataban de actuaciones destinadas 
a asegurar el correcto mantenimiento de los edificios, y en numerosos casos buscando su 
rehabilitación para dotarlos de funcionalidad como así ocurrió en la Casa Mudéjar o en 
la Casa de las Torres.251

Al año siguiente de redactarse el Plan se inauguraron los silos del Servicio Nacional 
del Trigo; se realizaron obras en la Cárcel del Obispo, hoy juzgados, que en un principio 
se destinarían a exposición permanente de artesanía y casa de la cultura. Unas obras que 
constituirán uno de los primeros atentados contra el patrimonio artístico en nuestra 
historia reciente. También se consiguió el archivo de protocolos del Partido Judicial en 
el ático del Ayuntamiento. Igualmente ese año se pavimentó la plaza del Generalísimo 
(Mercado) se reformó la Plaza del General Saro y se proyectó la remodelación de la plaza 
de Vázquez de Molina tal y como hoy la conocemos, desapareciendo el aspecto decimonó-
nico caracterizado por la frondosidad de su arbolado y el suelo de albero, sustituyéndose 

251 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. Cit. p. 26.
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por una plaza diáfana en donde se alternaba la pavimentación de piedra y empedrado con 
zonas de ajardinado, tal y como la conocemos en la actualidad.252

Plano 14: Reordenación de Plaza Vázquez de Molina, Úbeda (1949) Rodolfo García Pablos.

En 1953 se publicaba Arquitectura española del siglo XVI, del arquitecto Fernando 
Chueca Goitia que iniciaba con este trabajo un brillante análisis de la obra vandelviriana, 
descubriendo la verdadera dimensión nacional de la arquitectura renacentista de Úbeda 
y Baeza, y con ella el reconocimiento y valoración de su principal artífice, el arquitecto 
Andrés de Vandelvira.253 Dos años después, en 1955, Úbeda era declarada Conjunto 
Monumental, nombramiento que puede contarse entre los primeros dentro del panorama 
nacional. Como consecuencia de ello, desde la década de los 60 y hasta la actualidad, el 
desarrollo urbano experimentado en Úbeda se ha producido a partir de planes que han 
tenido como base, inicialmente, un respeto por la ciudad histórica, hecho que coincide 
además con el crecimiento de la ciudad hacia el norte y el este con el consiguiente éxodo 
de la población a nuevas viviendas de pisos, algunos de dudoso gusto, abandonando el 
casco antiguo, dejándolo vacío en algunos casos, huyendo de los viejos caserones nobilia-
rios, incómodos e insalubres habitados por varias familias que, por muchos blasones que 
decoraran sus fachadas los consideraban viejos y no antiguos.

Tras la apuesta de la Segunda República por la Enseñanza pública y laica, después 
de la Guerra Civil fue la Iglesia Católica la encargada la educación con los jesuitas en 

252 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. Cit. p. 24.
253 MORENO MENDOZA, Arsenio. “Úbeda y Baeza. La fortuna crítica de dos ciudades del Renaci-
miento” en Informes de justif icación de Valores Universales…p. 62.
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Úbeda que construyeron las Escuelas profesionales de la Sagrada Familia promovidas 
por el jesuita Rafael Villoslada extendiendo de esta forma la ciudad hacia el suroeste. Los 
Salesianos también se instalarán con el colegio Santo Domingo Savio en 1957 y más tarde 
la Milagrosa en 1965. Hasta entonces, la labor docente de la Iglesia la había ejercido don 
Cristobal Cantero contribuyendo a la educación de muchos niños durante el franquismo. 
Habrá que esperar hasta 1961 para que se cree el primer centro público de enseñanza 
secundaria con el Instituto de Bachillerato San Juan de la Cruz contribuyendo con su 
construcción a ampliar la ciudad por el norte, donde había sido desmantelada la estación 
del tranvía de la Loma.

En junio de 1956 Miguel Sánchez Díaz se hizo cargo de la alcaldía. Este periodo 
coincidió con la puesta en práctica del Plan de Ordenación Económico-Social de la Pro-
vincia, más conocido como “Plan Jaén.” No obstante, esta década significó para la ciudad un 
retroceso demográfico como consecuencia de la emigración. Muchos ubetenses se vieron 
en la obligación de marchar sobre todo a Cataluña y Madrid para encontrar un futuro 
mejor. Años más tarde, ya a finales del franquismo el joven cantautor Joaquín Sabina tuvo 
que emigrar de su ciudad “en uno de esos trenes que viajan hacia el norte.”

Casa de las Torres como casa de vecinos. Coloreada. Archivo Gabriel Delgado.
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En 1959, después de muchos intentos, se consiguió que las aguas llegasen a la ciu-
dad desde San Bartolomé. Hasta entonces había sido habitual la estampa del vecindario 
dispuesto con sus cántaros en las fuentes públicas del entorno urbano. Una escena bucólica 
que, no obstante, escondía la cruda realidad del enorme sacrificio que suponía sobre todo 
para las mujeres el tener que trasponer con los cántaros desde las fuentes públicas para el 
consumo doméstico. Así pues, los primeros grifos instalados y compartidos en los patios 
de las casas ubetenses, constituyeron una auténtica revolución y un logro sin precedentes 
que la historia no suele reflejar en sus libros.

En los años sesenta, al igual que en el resto del país, Úbeda asistió a una recuperación 
económica y demográfica. El principal motor de la economía local seguía siendo el olivar 
que se iba convirtiendo a pasos agigantados en monocultivo. La industria era represen-

Vista desde la actual redonda de miradores antes de que el campo se convirtiera en monocultivo.  
Obsérvese que casi todo el espacio agrario lo constituye tierra calma y tan solo se observan 

algunos olivares al fondo. Finales de los años 40. Coloreada. Archivo Gabriel Delgado.
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tada por talleres de automoción, artes gráficas o textiles, pero el principal impulso fue el 
que sufrió el comercio local. Durante la década de los sesenta, el eje Corredera, Mesones, 
Obispo Cobos, sustituirá a la Calle Real, por entonces llamada José Antonio, como nú-
cleo dinamizador del sector servicios. La población aumentó superando los treinta mil 
habitantes y la ampliación urbana seguiría su curso por el Barrio de San Pedro, Estación 
de Autobuses y colonia de San Rafael.

Uno de los hechos con los que dio inicio la década ocurrió el 20 de abril de 1961 
cuando Franco se alojó en el Parador de Turismo dentro de un viaje oficial con motivo 
de la inauguración de varias obras del Plan Jaén. Fue una de las frecuentes visitas del 
dictador a nuestra ciudad cuya sola presencia significaba la estrecha vigilancia, en muchas 
ocasiones la reclusión y a veces el maltrato de aquellas personas consideradas no afectas 
al régimen.

Dos años después cesaba como alcalde de la ciudad Miguel Sánchez Ruiz a quien le 
sucedería Jerónimo Garvín Mesa quien apenas unos días después de su toma de posesión, 
tuvo que hacer frente a las graves consecuencias del temporal de lluvia que dejó en Úbeda 
un balance desolador con más de medio centenar de casas destruidas y arruinadas teniendo 
que ser evacuadas 150 personas de sus viviendas.254 A esta catástrofe se unió otra más al 
año siguiente cuando a las once y media del domingo 15 de marzo de 1964 un terremoto 
de escala siete se dejó sentir en toda la provincia de Jaén. Afortunadamente en Úbeda 
no hubo grandes daños materiales. En aquel año, como hecho destacado, la profesora del 
Instituto San Juan de la Cruz María Luisa Dueñas Tejada se convertía en la primera mujer 

254 Diario La Vanguardia, 23 de febrero de 1963, p. 10.

Fuente pública de la Plaza Vázquez de Molina. Archivo Gabriel Delgado.
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concejal del Ayuntamiento de Úbeda en su historia. Un consistorio que ese año aprobaba 
el proyecto para iniciar las obras de restauración del Hospital de Santiago.255

En 1965 Úbeda abrió su primera oficina de turismo. Al año siguiente dejaba de 
funcionar el Tranvía de la Loma después de sesenta años en activo. Dos años después en 
su solar quedó inaugurado el Ambulatorio de la Seguridad Social. Ese mismo año que en 
Úbeda se instalaron las primeras cabinas telefónicas dieron inicio las obras de restauración 
de urgencia en la Torre del palacio del Conde de Guadiana y de la Iglesia de San Pedro. 
La Dirección General de Arquitectura cambió la ubicación de la torre de este templo 
pasando a la derecha de su entrada primitiva.

En 1969 se descubrían en el término de Úbeda los restos del oratorio de Valdecana-
les que se remontaban al periodo visigodo.256 Ese mismo año Antonio Gutiérrez el Viejo 
recibía una subvención del Ayuntamiento a favor de las Juventudes de Acción Católica 
para la adquisición de unos terrenos destinados a crear un campamento juvenil en la playa 
de la Barrosa en Chiclana de la Frontera.257

255 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Nuestras Cofradías en el siglo XX. Tomo III. Gráficas Minerva, 
2014, p. 98-99.
256 Diario La Vanguardia, martes 4 de febrero de 1969.
257 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Op. Cit. p. 98

Franco en Úbeda inaugurando el monumento al Alférez 
Rojas. Archivo Pedro Mariano Herrador.
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A partir de la década de los 70 la Dirección General de Bellas Artes acometió una 
serie de obras destinadas a la recuperación de entornos urbanos. Así, se intervendría en 
la Puerta de Granada, Miradores de San Lorenzo, Lonja de Santo Domingo o Plaza de 
Carvajal, siendo intervenciones caracterizadas por la recuperación de los elementos tradi-
cionales.258 Una de las intervenciones de urgencia fue la de la fachada plateresca de la calle 
Gradas que fue conservada a pesar de la ruina del edificio. En el futuro dicho inmueble 
albergaría primero la Casa de la Cultura y más adelante el Centro Asociado de la UNED 
en la provincia de Jaén.

Sin embargo, a pesar de estas intervenciones en defensa del patrimonio, el creci-
miento urbano durante los sesenta y setenta se cobrará una enorme factura a costa del 
centro histórico. La salvaje especulación urbana derribará algunos edificios de interés 
histórico. És el caso de algunas casas solariegas de la calle Corredera, Rastro, Compañía, 
Mesones, Obispo Cobos o Caballerizo, por mencionar algunos atentados contra el pa-

258 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. Cit. p. 26.

Iglesia de San Pedro antes del traslado de la torre. Años 50  
Foto: Nicolás Muller. Coloreada. Archivo Gabriel Delgado.
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trimonio. Algunas viviendas fueron destruidas, otras trasladadas, piedra a piedra a Sevilla 
o a Estados Unidos. En su lugar se erigieron amorfas moles de hormigón que en ningún 
momento respetaban la sensibilidad de una ciudad marcada por su historia. A pesar de 
ello las autoridades locales se empeñaron en promocionar la localidad bajo el sonoro lema 
“y en los cerros, Úbeda asombrosa”

En cuanto a la vida cultural surgieron algunas publicaciones locales como la revista 
Vbeda o Gavellar un tanto encorsetadas por la falta de libertades políticas. Algunas publi-
caciones de interés relacionadas con la historia local también vieron la luz como Biografia 
de Úbeda del cronista Juan Pasquau Guerrero. Mientras tanto, las instituciones locales, 
siguiendo las consignas de la época, concedieron homenajes a los llamados “héroes” locales 
como el joven Alférez Rojas Navarrete, muerto en los acontecimientos bélicos de Sidi Ifni, 
o a los caidos en la Guerra Civil, erigiendo monumentos en plazas y parques.

En cuanto al ocio los ubetenses de los años setenta disfrutaron del cine durante 
todo el año en el Teatro Principal y el Teatro Ideal Cinema más los cines de verano Ci-
nema Central, Cine Avenida, Cine Cava y el Cine de la Plaza de Toros. Precisamente 
la tauromaquia fue otra de las aficiones a la que siguieron siendo fieles los ubetenses de 
aquella generación en una ciudad que en la década de los 70 contó con un nombre propio 
nacido en Úbeda que gozó de un notable éxito en el mundo taurino; se trata de Antonio 

Procesión por la calle Mesones. 1944. Obsérvese el edificio de la derecha. Fue derruido 
en la década de los 70 del pasado siglo. Archivo Pedro Mariano Herrador.
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Millán “Carnicerito” que tomó la alternativa un frío diez de marzo de 1968. Su éxito se 
verá truncado, sin embargo, por un fatídico accidente de automóvil en 1976.

En 1970 Estados Unidos invadía Camboya dentro de las operaciones de la Guerra 
de Vietnam que duraba ya casi dos décadas. Ese mismo año, en Úbeda se entregaban cien 
viviendas sociales junto al campo de fútbol San Miguel. Aunque la barriada recibiría ofi-
cialmente el nombre de General Saro los elevados índices de conflictividad allí registrados 
harán que los ubetenses conozcan popularmente aquel lugar como el barrio del Vietnam. 
Mientras tanto, poco antes, en mayo de 1970 Jerónimo Garvín Mesa fue sustituido en la 
alcaldía por Manuel Fernández Peña. Durante los años de su mandato se puso en acción 
la Estación de Autobuses y la residencia sanitaria de la Seguridad Social sustituyendo así 
la labor del Hospital de Santiago. También se restauró el templete de la Torre del Reloj 
cuyas piedras estuvieron en la calzada de la Plaza del General Saro interrumpiendo el 
tráfico durante varios meses.

1973 fue el año en que Televisión Española retransmitió la Procesión General de Se-
mana Santa, se inauguraba la Piscina Municipal y la Feria de San Miguel se trasladaba de 
la Estación de Autobuses a la avenida del 18 de Julio. A finales de año el concejo se sumó a 
las condolencias por el asesinato del Presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. Un año 

Cine Ubaza, en el solar del destruido hospital de San Juan de Dios, al principio de 
la calle Nueva. 1967. Foto: Diego Puente. Archivo Pedro Mariano Herrador.
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después, el Consejo de Europa incluía a Úbeda junto con otras cinco ciudades españolas 
en la lista del Patrimonio Arquitectónico Europeo. Meses más tarde, el 20 de noviembre 
de 1975 los ubetenses al igual que el resto de los españoles atendían con inquietud a las 
palabras del compungido presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro anunciando que 
Franco había muerto. A partir de aquí se habría un periodo de incertidumbre con la figura 
del rey Juan Carlos I, a quien el Ayuntamiento otorgó la medalla de la ciudad.

Visita del príncipe Juan Carlos a la Sacra Capilla del Salvador. 
1960. Archivo Pedro Mariano Herrador.

Casas solariegas de la calle Corredera. Año 1946. Fueron destruidas en la década de 
los sesenta y setenta del siglo pasado. Foto coloreada Archivo Gabriel Delgado.
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14. De la Transición a 2003 (1975-2003)

1975 fue el año que el Instituto de Estudios Giennenses conmemoró el IV centenario 
del nacimiento de Andrés de Vandelvira. Simultáneamente se descubrieron en los bajos 

del Palacio de las Cadenas unos frescos, con textos latinos firmados en 1595.259

El año de la muerte de Franco Úbeda era una ciudad que contaba con 28.000 
habitantes. El crecimiento urbano hacia el norte era cada vez más rápido. Fue entonces 
cuando el alcalde Manuel Fernández Peña encargó la redacción de un nuevo Plan General 
de ordenación urbana al arquitecto Rodolfo García-Pablos tras haberse aprobado la Ley 
de Régimen del Suelo de 1956. El nuevo documento planificaba la ciudad proponiendo 
un crecimiento por las zonas Este, Oeste y Norte, sin rebasar la nueva variante propuesta 
a la carretera nacional de Córdoba a Valencia (N-322) e integrando la travesía como una 
vía urbana principal.260

Durante aquellos primeros años de la Transición democrática fue muy activa la Aso-
ciación Cultural Aznaitín que organizó las Primeras Semanas de Andalucía que incluían 
conferencias, obras de teatro y conciertos. Entre estas actividades el 2 de marzo de 1977 
ofreció el recital del grupo Jarcha con su popular canción “Libertad sin ira” lo que provocó 
incidentes por parte de grupos de ultraderecha. Por aquellos altercados la Asociación tuvo 
que pagar una multa de 7500 pesetas de la época.261

Dos meses más tarde, el 18 de mayo de 1977 dos terroristas de ETA dispararon a 
Manuel Orcera de la Cruz, agente de la policía armada, natural de Úbeda, causándole la 
muerte en la estación de Amada de San Sebastián. Aquel atentado conmocionó a la so-
ciedad ubetense que asistió en masa al sepelio que tuvo lugar en la Iglesia de Santa María 
donde acudieron entre quince y veinte mil personas, según el diario El País.262 En menos 
de un mes, la barbarie terrorista volvió a afectar a la ciudad. Fue el 4 de junio de 1977 
cuando el guardia civil ubetense Rafael Carrasco era acribillado en su cuartel de Barcelona 

259 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 115.
260 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. Cit. p. 25.
261 Diario Jaén, 20 de marzo de 1977.
262 Diario El País, 21 de mayo de 1977.
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a manos, esta vez, del grupo terrorista GRAPO. Al día siguiente el féretro llegaba a Úbeda 
donde se celebró un solemne funeral en la iglesia de Santa María. Fueron diez mil personas 
la que acudieron en esta ocasión a rendir homenaje al guardia civil ubetense asesinado. 
A la salida del féretro de la Iglesia Mayor Parroquial se gritaron vivas a la Guardia Civil 
mientras un numeroso grupo entonaba el “Cara al Sol.”263

Durante los llamados “años de plomo” donde ETA sembró el dolor en toda España 
por sus numerosos y sangrientos atentados, Úbeda permaneció vigilante ante la amenaza 
de la banda asesina debido sobre todo a la presencia de la Academia de la Guardia Civil 
que podía estar en el punto de mira de los terroristas por lo que se extremaron las medidas 
de seguridad. Años después en el 2000 durante la detención del miembro de ETA Juan 
Carlos Iglesias Chouzas, alias “Gadafi”, se incautaron documentos entre los que se des-
cubrió un Decálogo de Normas SYAP de Seguridad y Autoprotección que se entregaba a 
todos los guardias civiles durante su paso por la Academia de la Guardia Civil de Úbeda 
a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa.264

En aquellos años se celebraron los primeros mítines desde la república y en 1977, 
en las elecciones generales, los resultados electorales en la ciudad dieron la victoria al 
PSOE aunque a nivel nacional sería la UCD de Adolfo Suárez quien gobernaría la na-
ción. Los comicios se celebraron el 15 de junio de 1977, jornada electoral en la que no se 
registraron incidentes en Úbeda.265 Poco después de celebradas las elecciones generales, 
en julio de 1977 se cometía un sonado atentado contra el patrimonio. Fue perpetrado 
por Manuel Medina Millán, párroco de la ermita del Pilar quien dinamitó los restos de 
la ermita de Madre de Dios del Campo con el fin de emplear sus piedras en el arreglo 
de su parroquia. Según declaró tras ser detenido, “la voladura era necesaria puesto que una 
de las vallas estaba derribada y habían desaparecido materiales de construcción y que aquel 
recinto era tan solo un lugar de escombros y cobijo de inmoralidades266. El cura fue puesto en 
libertad y las piedras expoliadas de Madre de Dios permanecieron durante décadas junto 
a la ermita del Pilar.

En 1978 Manuel Fernández Peña dimitía de la alcaldía dejando el cargo a Francisco 
Almagro Ruiz. Durante ese año se convocó el referéndum de la Constitución que fue 
votada favorablemente por la mayoría de los ubetenses. Al año siguiente se celebraron 
las primeras elecciones municipales plenamente democráticas desde la República y el 
pueblo elegía a su alcalde: José Gámez, un viejo socialista se convertía en el primer edil 
de la democracia.

A pesar de encontrarse el Ayuntamiento con una deuda de más de 183 millones de 
pesetas de la época, bajo su mandato se produjeron importantes mejoras urbanísticas como 
el alumbrado y pavimentación de decenas de calles que hasta entonces eran de tierra y al 

263 Diario Jaén, 5, 6, 7 y 10 de junio de 1977.
264 SILVA, Lorenzo; SÁNCHEZ, Manuel; ARALUCE, Gonzalo. Sangre, Sudor y Paz. La Guardia Civil 
contra ETA. Barcelona: Ediciones Península, 2017, p. 257.
265 Diario Jaén, 16 de junio de 1977.
266 Diario El País, 2 de agosto de 1977.



231
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

caer la noche quedaban en penumbra. Igualmente se culminaron las obras de la barriada 
de la Puerta del Sol compuesta por 310 viviendas sociales para familias trabajadoras, se 
construía el colegio Público Juan Pasquau, se edificaba el polideportivo cubierto o se 
restauraba la Iglesia de Santo Domingo, entre otras intervenciones. A pesar de los logros 
de este alcalde muchos lo recuerdan de forma negativa pues se le ha atribuido de manera 
infundada la marcha de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda esgrimiendo para tal 
acusación el rencor que podía guardar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al 
haber sido represaliado durante la Dictadura. Por el contrario, Gámez, hombre coherente 
con sus ideas, pero sensato en el ejercicio de su cargo como alcalde no tuvo responsabilidad 
alguna en aquel episodio tal y como explicamos a continuación.

El origen de la marcha de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda se remonta a 
la creación de la figura del Guardia Civil Auxiliar, modalidad ideada por el gobierno de 
la UCD en octubre de 1981 como opción para realizar el servicio militar en la Guardia 
Civil.267 Al año siguiente, en 1982, la Academia de Guardias de Úbeda integraba a la recién 
creada Escuela de Guardias Auxiliares cuya primera promoción llegaba a nuestra ciudad 
en noviembre de 1982. Poco antes los mandos de la Benemérita habían manifestado el 
deseo de no mezclar a los alumnos de la Academia con aquellos que realizaban el servi-
cio militar por lo que se pensó en la idea de trasladar a éstos fuera de Úbeda, pero a una 
localidad cercana. Torreperogil y La Carolina se postularon como aspirantes a instalar en 
sus municipios la Escuela de Guardias Auxiliares pero, finalmente, el peso político de los 

267 Real Decreto 3543/81 de 30 de octubre de 1981.

Gráfico 1: Resultados electorales de las elecciones municipales de 1979. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.
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baezanos Leocadio Marín y Gabino Puche permitió que nuestros vecinos se hicieran con 
el proyecto por lo que a finales de 1982 el Ayuntamiento de Baeza ponía sobre la mesa 
los terrenos para que pudiera construirse un centro específico con la denominación de 
Escuela de Guardias Auxiliares. De este modo, aunque la segunda y tercera promoción 
de guardias auxiliares pasaron por Úbeda, la cuarta ingresó en Baeza a primeros de mayo 
de 1984. Poco antes, el ya entonces alcalde de Úbeda Arsenio Moreno Mendoza solicitó 
al Gobernador Civil de la provincia la cesión de los terrenos de la Estación de Ferrocarril 
Baeza-Utiel para su cesión al Ministerio del Interior para instalación en dichos terrenos 
de la Academia de Motoristas. Este detalle refleja como el Ayuntamiento de Úbeda nunca 
se desentendió de la Guardia Civil y de su academia.

La figura del Guardia Civil Auxiliar no duró mucho tiempo puesto que una orden 
de 31 de julio de 1987 disolvía el Centro de Formación de Guardias Auxiliares de Baeza 
dejando las recién creadas instalaciones de nuestros vecinos sin utilidad mientras Úbeda 
mantenía la Academia en unas instalaciones obsoletas que remontaban su construcción a 
la década de 1920. Esta fue la razón por la que el 25 de mayo de 1988 se creaba la Acade-
mia de la Guardia Civil de Baeza sin posibilidad alguna de que Úbeda pudiera competir 
con el nuevo y flamante centro de formación militar. No obstante, durante este tiempo la 
Academia de Úbeda continuó ejerciendo sus funciones, aunque con pocas probabilidades 
de continuar mucho tiempo ante la previsión de la disminución del número de plazas de 
alumnos y la competencia de la más nueva y moderna academia baezana. Sin embargo, a 
comienzos de los noventa Úbeda tuvo la posibilidad de modernizar y sobre todo ampliar 
sus instalaciones. Fue entonces cuando desde su dirección se solicitó al Ayuntamiento 
la posibilidad de adquirir los terrenos limítrofes por lo que el entonces alcalde Juan José 
Pérez Padilla remitió el 13 de marzo de 1992 una carta citando a los cinco propietarios 
del solar para “tratar asuntos de interés, relacionados con los terrenos de su propiedad que hay 
detrás de la Academia de la Guardia Civil.” La reunión se llevó al efecto a las cinco de la 
tarde del día 2 de abril de 1992 en la alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda.268 En dicha 
reunión Pérez Padilla ofreció 500 pesetas por cada metro cuadrado a los propietarios de 
unos terrenos considerados eras de emparvar, cuyo valor de contribución era de 25 pe-
setas el metro cuadrado de aquellas que estaban escrituradas puesto que el resto carecía 
de escrituras habiéndose transmitido de generación en generación sin documento alguno 
que lo acreditase. Así pues, todas estas familias ubetenses tenían en su mano la posibilidad 
real de que la Academia no marchara definitivamente de Úbeda ejerciendo de este modo 
una loable labor por el bien de su ciudad. Sin embargo, los propietarios se negaron rotun-
damente a aceptar la oferta y quisieron especular con sus tierras solicitando 7500 pesetas 
por cada metro cuadrado, una cantidad desorbitada que el alcalde no aceptó por lo que los 
propietarios se levantaron sin acuerdo dando de este modo un portazo a las posibilidades 
de que la Academia permaneciera en Úbeda. Fue entonces cuando el Ayuntamiento no 
tuvo más remedio que iniciar los trámites de expropiación de los terrenos del Cerro de 
la Horca para su incorporación al Patrimonio Municipal para uso de la Academia de la 

268 AHMU, leg. 2812, carpeta 3: Carta remitida por el Secretario del Ayuntamiento, 31 de marzo de 1992.
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Guardia Civil.269 Un proceso lento que fue recurrido por los propietarios270 y que finalmen-
te acabó antes de lo previsto cuando el Ayuntamiento de Baeza ofreció el solar limítrofe 
de su academia para la ampliación que el Benemérito Cuerpo necesitaba.

La promoción de aquel año 1992, la 98º, sería la última que juró bandera y recibió 
despachos en Úbeda. Al año siguiente la 99º promoción de Guardias Civiles Profesiona-
les juraría bandera y recibiría despachos en las instalaciones de Baeza. Por entonces José 
Gámez Martínez llevaba fallecido más de una década.

Academia de la Guardia Civil de Úbeda. Años 50. Postal. Archivo Gabriel Delgado.

Regresando al año 1980 el fin de Dictadura se reflejó gráficamente en la nomen-
clatura de las calles. La Plaza del General Saro, antiguamente de Toledo, pasó a deno-
minarse Plaza de Andalucía; La Avenida del 18 de julio se transformó en Avenida de la 
Constitución; Las calles Queipo de Llano, Alférez Rojas o José Antonio regresaron a sus 
nombres habituales de Rastro, Mesones y Real.

El 28 de febrero de 1980 los ubetenses votaron mayoritariamente la iniciativa en pro 
de la autonomía de Andalucía. Por aquel tiempo la transición democrática en la ciudad 

269 Proyecto de delimitación de terrenos en el Cerro de la Horca para su incorporación mediante expropia-
ción, al patrimonio municipal (inicialmente aprobado el 29 de julio de 1992, libro 154, fol. 137r).
270 Recurso contencioso administrativo nº 1025 de 1993 del Tribunal Superior de Justicia con sede en 
Granada.
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se vivió de forma tranquila. Solo algunos nostálgicos del franquismo se reunían los 20 de 
noviembre junto a la estatua de los Caídos, en la plaza del mismo nombre, para recordar 
viejos tiempos. La noche del 22 de febrero de 1981 la ciudad se sorprendía por un acto 
vandálico en donde la estatua del Alférez Rojas aparecía arrojada al suelo de los jardines 
de la Cava.271 No obstante, mucho más grave fue el episodio que al día siguiente alteró a la 
ciudad al igual que al resto del país. Eran las seis y veinte y tres minutos del 23 de febrero 
de 1981 cuando en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo se celebraba la votación de 
la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo y el secretario de la cámara, Víctor Carrascal, 
leía en voz alta desde la tribuna de oradores el nombre de los diputados que debían votar 
a favor o en contra de la candidatura del futuro presidente. Carrascal leyó el nombre del 
diputado socialista Manuel Núñez Encabo y comenzó a escucharse un rumor. De pronto 
el Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero subió con una pistola en la mano 
deteniéndose junto al presidente del congreso Landelino Lavilla para gritar aquello de 
“¡quieto todo el mundo!”

Los españoles y los ubetenses que no cumpliremos más los 50, recordamos per-
fectamente donde estábamos aquel día. Tal vez acabábamos de salir del colegio, cuando 
entonces se iba por la tarde, ignorantes de aquel episodio que podía haberse convertido 
en tragedia. Aquella noche, cuando se produjo el intento de golpe de estado, en Úbeda 
se vivieron momentos de cierta tensión por el papel que podía jugar la Academia de 
la Guardia Civil en tales acontecimientos. Algunos militantes del PSOE y del PCE, 
destruyeron parte de los archivos de sus sedes políticas ante el temor de un triunfo gol-
pista que resucitara la dictadura. Otros, por el contrario, como Carlos Navarro Barberán, 
por entonces concejal independiente del Ayuntamiento, se presentó en la Academia 
escopeta en mano para ponerse al servicio de lo que ordenara la autoridad.272 A pesar 
de la inquietud inicial, la Academia se mantuvo fiel al régimen democrático y el golpe 
de estado fracasó.

1981 aún daría más sobresaltos. En mayo de ese año una misteriosa enfermedad 
comenzó a afectar a distintas personas en España. 400 fallecieron tan solo en el primer 
año y medio; en total 3800 por los efectos de esta dolencia que entonces fue denominada 
inicialmente Neumonía Atípica y que se achacó al consumo de aceite en mal estado. En-
tonces las ventas de aceite de oliva cayeron en picado después de iniciarse una campaña 
de desprestigio al aceite de oliva de Jaén. Tras arduas investigaciones se demostró que el 
origen del mal era el consumo de aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2% que 
había sido importado para usos industriales y, desviado con posterioridad al consumo 
humano previa refinación, vendiéndose de manera ambulante como aceite de oliva. Para 
más desgracia aquel primer año de la década de los ochenta arrastraría una terrible sequía 
que abrasó los campos de la comarca de la Loma.

1981 también será recordado en Úbeda con el proyecto de construcción por parte 
del Ayuntamiento de un mercado de mayoristas con el fin de descongestionar el mercado 

271 Diario Jaén, 23 de febrero de 1981.
272 Testimonio oral de Carlos Navarro Barberán para el documental Úbeda, memoria de un siglo.
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municipal de abastos, habitualmente colapsado por el tráfico de vehículos proveedores de 
género. Ese mismo año, el palacio de los Bussianos de la calle Trinidad amenazaba ruina 
al derrumbarse una parte de su tejado. La solución fue drástica: un tejado de uralita que, 
cuanto menos, llamó durante muchos años la atención de los viandantes que lo contem-
plábamos desde la calle Caldereros.

En enero de 1982 Úbeda era noticia en el telediario de la primera cadena de Tele-
visión Española. Y no lo fue en esta ocasión por su patrimonio histórico, no. Fue a raíz 
de la paliza que recibió el árbitro granadino Miguel Payán por parte de siete individuos 
tras pitar el partido Úbeda Club de Fútbol-Recreativo de Granada. La agresión supuso 
la clausura del campo de San Miguel hasta final de temporada.

A finales de los setenta y principios de los ochenta el auge generalizado de los 
estudios de historia del arte en nuestro país no iba a ser ajeno al conocimiento renovado 
y estudio de ciudades como Úbeda. De este modo, historiadores del arte como Víctor 
Nieto, Alfredo Morales, Fernando Checa o Fernando Marías, desplegaron en sus ma-
nuales una buena dosis de información interpretativa sobre la obra de Vandelvira.273 A 
ellos hay que sumarle historiadores como René Taylor, Damien Bayon y, de un modo 
muy particular arquitectos como Manfredo Tafuri,274 quien habría de proyectar la obra 
de Vandelvira a una escala europea, sólo equiparable con los grandes maestros del Rena-
cimiento. Este reconocimiento tardío pero merecido a la figura de Andrés de Vandelvira 
en particular, y al patrimonio histórico artístico de Úbeda en general, se verá completado 
por la amplia y fecunda labor investigadora de una serie de personas vinculadas a la 
ciudad que inician por entonces su primeros trabajos de investigación como son los pro-
fesores Pedro Galera Andreu, Joaquín Montes Bardo, Antonio Almagro García, Adela 
Tarifa Fernández, Juan Ramón Martínez Elvira y Vicente Miguel Ruiz Fuentes. A ellos 
se unió el incansable Ginés Torres Navarrete, el autodidacta Juan Barranco Delgado o 
el profesor de Historia del Arte Arsenio Moreno Mendoza, quien en 1983 ganaba las 
elecciones municipales representando al PSOE, proclamándose entonces alcalde de la 
ciudad. Durante su mandato se acometieron las obras de restauración del Hospital de 
Santiago y se redactó un nuevo Plan General Urbano diseñado en 1984 por el ingeniero 
de caminos José Meden San Juan, que constituye el primer planeamiento general de la 
ciudad y que tuvo como objetivos generales la preservación del patrimonio y del medio 
rural, la creación de zonas verdes y equipamientos, completando así la estructura urbana 
heredada del planeamiento de 1975 que de alguna manera es la que presenta la ciudad 
en la actualidad.275

273 MARÍAS, FERNANDO. El largo siglo XVI. Madrid: Tarurus, 1989; NIETO ALCAIDE, Víctor; 
MORALES, Alfredo; CHECA, Fernando. Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599. Madrid: 
Cátedra, 1989.
274 TAFURI, Manfredo. Arquitectura del Humanismo. Madrid: Xarait, 1978. 
275 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. Cit. p. 25.
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Gráfico 2: Resultados electorales de las elecciones municipales de 1983. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.

Plano 15: Usos del suelo. Plan General de Ordenación Urbana de 1984.
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En la Década de los 80 Úbeda llegó a superar los 30.000 habitantes siendo desde 
entonces la capital comercial de la Loma, abasteciendo a gran parte de la mitad oriental 
de la provincia de Jaén. Durante estos años se afianzó la zona norte de la ciudad como 
área residencial, mientras el eje comercial continuaba siendo la Corredera, Rastro, Plaza de 
Andalucía, Mesones y Obispo Cobos. En cuanto a los lugares de ocio estos se repartían en 
bares y tabernas por la zona centro y norte del municipio donde los ubetenses disfrutaban 
de la tradicional “ligailla” de cañas y tapas del medio día. Otros lugares de entretenimiento 
serían los clubs sociales como el Club 61 o el Club Diana. El Bingo del Úbeda Club de 
Futbol y la discoteca Mr. Blue fueron otros atractivos para la noche ubetense de los 80 sin 
olvidar la zona de pubs cercanos a la Estación de Autobuses con los emblemáticos pubs 
“Trébol”, “Londres” y “Alpha” que se completaban con otros como el “Garden”, “Liverpool” 
y más adelante en el tiempo “Yuyu” junto a terrazas de verano como el “Tanga”.

En 1984 el Ayuntamiento recuperó el carnaval que no tenía presencia oficial desde 
la República. Durante los 80 y sobre todo los 90 el carnaval se consolidará con la proli-
feración de cuartetos, comparsas y chirigotas. A lo largo de esta década también se ins-
taló la emisora local radio Úbeda, de la cadena Rueda Rato. La radio no tenía presencia 
entre los ubetenses desde hacía décadas, aunque no hay que olvidar las emisoras ilegales 
de principios de los 80 como “Radio Kólicos”. Años después, en 1985, nacía la primera 
televisión local: Teleclub Ubetense.

Durante la década de los 80, se acometieron importantes obras de infraestructura 
municipal. En 1982, siendo todavía José Gámez alcalde, se edificaba el depósito de Agua 
de Madre de Dios del Campo y dos años más tarde, ya en la legislatura de Arsenio More-
no Mendoza se hacía realidad la nueva conducción de agua potable desde el pantano del 
Aguascebas con una inversión de más de mil trescientos millones de pesetas de la época. 
Una obra fundamental que, junto con la construcción del depósito de la Atalaya en 1988 
solucionaba los gravísimos problemas de abastecimiento que sufría la ciudad.276

En cuanto a las obras de rehabilitación del patrimonio, durante los años ochenta 
se ejecutaron trabajos de restauración de algunos edificios históricos como la Iglesia de 
Santo Domingo (1981), La Iglesia de la Trinidad (1983), el Hospital de los Honrados 
Viejos del Salvador (1984) la Casa de la Tercia y el Torreón de la Corredera (1985), la 
muralla (1985), el Parador de Turismo (1988), las cubiertas del Ayuntamiento (1988), la 
casa de Juan de Valencia (1989) y el Hospital de Santiago (1989) . Este último edificio, 
uno con los que más se identifica la ciudad, se encontraba abandonado y con peligro de 
ruina desde que dejara de utilizarse con fines sanitarios. Afortunadamente la restauración 
lo salvó del derrumbe y desde entonces es el centro cultural de la ciudad donde ya desde 
los comienzos de los noventa se celebraron conciertos y exposiciones de notable interés 
y prestigio.

Otras restauraciones no fueron tan afortunadas. Fue el caso del Convento de la 
Victoria (1990) con una polémica intervención y sobre todo la Iglesia de Santa María, 

276 MARTÍNEZ BARBA, Juan de la Cruz (coord.). XII años de gestión democrática en el Ayuntamiento. 
Úbeda: Excmo. Ayuntamiento de Úbeda, 1990, pp. 3-4.
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cerrada desde 1981 donde una desafortunada restauración inicial estuvo a punto de derruir 
la antigua colegiata que permaneció más de veinte años cerrada.

En 1984 comenzaba el proceso de informatización del Ayuntamiento que se equi-
paba con los primeros y rudimentarios ordenadores. Ese mismo año se creaba el Patro-
nato de Servicios Sociales y sus órganos de gobierno, como reconocimiento social de la 
igualdad, la justicia y la participación social, en respuesta a las necesidades del municipio, 
sobre todo de aquellos más necesitados. El centro de Servicios Sociales sería instalado en 
la Explanada en el edificio que había albergado la sede de la O.J.E (Organización Juvenil 
Española). De este modo quedaba para el recuerdo la “cajilla” del Ayuntamiento, de donde 
el alcalde de turno extraía pequeñas cantidades de dinero para asistir a los más necesitados 
que se presentaban en las dependencias municipales demandando auxilio del consistorio. 
En el mismo sentido y para sofocar las necesidades de los colectivos más desfavorecidos 
de la sociedad ubetense, se promovió la construcción de numerosas viviendas sociales en 
la ciudad. A las 310 viviendas de la barriada de la Puerta del Sol edificadas en 1980 se 

Hospital de Santiago al comienzo de las obras de restauración. 
Años 80. Archivo Gabriel Delgado.
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sumaron otras 51 en el barrio de la Guita, también en la legislatura de Gámez Martínez. 
Después seguirían construyéndose más inmuebles de carácter social de manera simultánea 
a la desaparición de otras casas de tipo portátil en la Casa de la Alberca, Alcázar y patio 
de Santo Tomás, espacios que reflejaban la lacra del chabolismo que en 1985 aún existía 
en la ciudad. 277

Dos años antes, en septiembre de 1983, el presidente de la Comisión de Agricultura 
Lorenzo Natali tuvo que calmar a los olivareros jienenses al anunciar que no era necesario 
arrancar olivos para entrar en la Comunidad Económica Europea. Tres años después, en 
1986 España accedía como miembro de pleno derecho en la Comunidad Económica 
Europea lo que suponía un espaldarazo para el cultivo del olivar que comenzó a recibir 
importantes ayudas en forma de subvenciones convirtiéndose este cultivo en rentable para 
los agricultores.

Olivares. Foto: Alberto Román.

Entre los beneficios de esta medida destacó el impulso a la comercialización del 
aceite de oliva virgen picual que comenzó a envasarse en las cooperativas de la ciudad. 
Por otro lado, los beneficios económicos del sector del aceite de oliva iban a convertir 
la comarca en zona de monocultivo acabando con los pocos viñedos y huertas que aún 
quedaban, y degradando medioambientalmente la tierra a causa de la excesiva utilización 
de pesticidas y fertilizantes químicos.

277 MARTÍNEZ BARBA, Juan de la Cruz (coord.) Ob. Cit. pp. 24, 25 y 140.
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Otro de los impulsos que la Unión Europea otorgó a Úbeda fue la creación de la 
Escuela Taller que permitió la restauración de algunas zonas del Casco histórico, así como 
la recuperación de tradicionales oficios artesanos como la cantería que estaban en franco 
retroceso.

Hospital de Santiago. Restaurado durante la década de los ochenta. Foto: Alberto Román.

En 1987 Arsenio Moreno Mendoza ganó de nuevo las elecciones municipales. Fue 
durante esta legislatura cuando comenzó a potenciarse muy levemente el turismo en la 
ciudad contribuyendo al mismo la artesanía local del esparto, la forja artística y sobre todo 
la cerámica cuyas labores se exportan a todo el mundo. Importante fue la promoción que 
recibió Úbeda gracias a Televisión Española. En 1988 la serie A vista de pájaro emitió un 
capítulo dedicado a la provincia de Jaén donde sobrevoló el cielo de nuestra ciudad, que 
atesoraba entonces al igual que hoy, un bello conjunto histórico artístico que dos décadas 
más tarde sería declarado Patrimonio de la Humanidad. En las imágenes de televisión de 
aquel episodio se descubrían los tejados de edificios como la Colegiata de Santa María 
de los Reales Alcázares, la Casa de las Torres, la Torre del Reloj, el palacio del Conde de 
Guadiana o el Hospital de Santiago, edificio este último que por entonces se encontraba 
todavía en obras de rehabilitación tal y como demuestran la grúa y andamios que se ha-
llaban instaladas en su patio posterior.

Entre los años 80 y 90 se construyeron en Úbeda más de 1200 viviendas, destacando 
el desarrollo de la ciudad por su extremo Suroeste con la ejecución del Barrio del Co-
mendador entre la Avenida de la Constitución y la antigua Carretera de Jódar, colonia de 
vivienda unifamiliares programadas en el plan del 84 que edificaron sobre terrenos de la 



241
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

SAFA.278 De este modo, a partir de los noventa la ciudad creció desmesuradamente por la 
zona del Cerro de la Atalaya, Barriada del Comendador, Colegio Salesiano y por la zona 
del Hospital Comarcal San Juan de la Cruz. Además, se creó la primera gran superficie 
comercial y poco a poco la zona de tiendas se fue trasladando al eje de las Avenidas de 
la Libertad, Ramón y Cajal y Ciudad de Linares, lo que provocó un paulatino descenso 
poblacional del casco histórico de la ciudad.

En 1989 Úbeda sufrió restricciones de agua por culpa de la sequía lo que llevó a 
muchos ubetenses a manifestarse por las calles de la ciudad demandando una solución. 
En mayo de ese año se producía el hermanamiento de nuestra ciudad con la localidad 
francesa de Lege-Cap-Ferrer que sirvió para que algunos colectivos ubetenses se despla-
zaran a tierras francesas en varias ocasiones, visita que fue devuelta por decenas de jóvenes 
procedentes de la pequeña localidad de la costa sur atlántica de Francia. No sería el último 
hermanemiento puesto que poco después la ciudad hacía lo propio con Fontiveros, —lugar 
de nacimiento de San Juan de la Cruz—, y Chiclana de la Frontera, —sede de las insta-
laciones del campamento JACE—.

En 1989 se aprobaba la celebración del primer Festival de Música y Danza organizado 
por la Asociación Amigos de la Música que venía realizando ciclos anuales de temporadas 
musicales. La primera actuación musical de este festival estaría a cargo de la Orquesta “Came-

278 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. Cit. p. 25.

Gráfico 3: Resultados electorales de las elecciones municipales de 1987. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.
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rata Eslovaca” el 22 de abril de 1989.279 Ese mismo año, el Teatro Ideal Cinema, propiedad de 
Antero Guardia, era vendido a un particular que lo convirtió en una discoteca. En septiembre 
los vendedores de la plaza de abastos decidieron no apoyar el proyecto de reforma del mercado 
que había presentado la comisión de abastos del Ayuntamiento. Ese año también será recor-
dado por la dimisión de Arsenio Moreno Mendoza como alcalde de la ciudad que esgrimió 
motivos personales.280 Fue sustituido por el primer teniente alcalde Juan José Pérez Padilla.

En 1990 el Ayuntamiento adquiría la casa del Blanquillo para ser rehabilitada por la 
Escuela Taller. En el mes de febrero de ese año la ciudad de Úbeda nombró hija adoptiva a 
la a la Academia de la Guardia Civil. Al acto acudieron los ministros Luis Corcuera y Rosa 
Conde junto al Director General de la Guardia Civil Luis Roldán. Como dato curioso, el 
presupuesto municipal de aquel año ascendió a 1500 millones de las antiguas pesetas.281

Juan José Pérez Padilla ganó las siguientes elecciones también representando al 
Partido Socialista. Durante su legislatura se ejecutaron obras en el casco antiguo, concre-
tamente en el barrio de San Millán, la calle Cotrinia y la Redonda de Miradores, iniciando 
de este modo los trabajos de la Ronda Sur. Se trataba de unos trabajos muy complicados 
debido a el escarpe del terrenos pero también a la multiplicidad de propietarios de aquellos 
terrenos que hubo que adquirir o expropiar.

Gráfico 4: Resultados electorales de las elecciones municipales de 1991. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.

279 MARTÍNEZ BARBA, Juan de la Cruz. Op. cit. p. 78.
280 Diario Jaén, 31 de diciembre de 1989.
281 Diario Jaén, 3 de enero de 1991, p. 14.
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Obras en la calle Cotrina. Comienzos de los noventa. Archivo Gabriel Delgado.

También durante su estancia en la alcaldía Pérez Padilla acogió la visita de sus 
majestades los reyes. Fue en 1991 cuando Juan Carlos I visitó la ciudad renovando la 
estancia que en su día honrara su abuelo Alfonso XIII. Ese mismo año se celebró el IV 
Centenario de la muerte de San Juan de la Cruz en Úbeda donde se programaron nume-
rosos actos culturales y religiosos. También en 1991 el escritor ubetense Antonio Muñoz 
Molina ganaba el Premio Planeta con su novela El jinete Polaco, donde recreaba la historia 
de la ciudad andaluza de Mágina, trasunto de Úbeda, su ciudad natal, entre el asesinato 
del general Prim en 1870 y la Primera Guerra del Golfo de 1990, a través de la mirada 
retrospectiva del protagonista.

1992 fue al año de la EXPO de Sevilla que otorgó a la capital andaluza grandes 
infraestructuras. Úbeda se tuvo que conformar con la rehabilitación de las cubiertas del 
Palacio del Marqués de Mancera por su vinculación americanista y el artista Denis Adams 
creó una polémica y extravagante instalación en forma de kiosko de la Once en el Paseo 
del Mercado.

En 1994 el grupo musical ubetense Mardita Pasió publicaba su álbum “El sentido 
de la vida,” el Hospital de Santiago acogía una exposición de grabados de Francisco de 
Goya, se ponía la primera piedra de las viviendas sociales del Barrio de la Soledad, Ma-
ranatha cumplía su función número cien y el Centro Asociado de la UNED celebraba 
sus terceras jornadas sobre Humanismo y Renacimiento.282 Al año siguiente, el Partido 
Popular ganaba por primera vez las elecciones municipales siendo elegido Juan Pizarro 
Navarrete como alcalde.

282 Diario Jaén, 2 de enero, 4 de abril, 7 de abril y 4 de mayo de 1994.
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Gráfico 5: Resultados electorales de las elecciones municipales de 1995. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.

El año 1996 comenzó de la peor manera cuando la tarde noche del 9 de enero se 
desplomó una parte de la techumbre y valla perimetral del coso de San Nicasio, en la acera 
que daba a la avenida de la Constitución provocando la muerte de dos mujeres de la vecina 
localidad de Jódar. Aquel fue un invierno muy lluvioso y provocó que se desprendieran 
lienzos de muchas fachadas y tejados de nuestra ciudad.283 Ese mismo año más de 30000 
personas contemplaron las 51 obras de Joaquín Sorolla expuestas en el Hospital de San-
tiago.284 Fue en ese año cuando se concluyeron los trabajos de la Ronda Sur que paliaba de 
alguna manera las deficiencias del casco histórico en cuanto a la necesidad de reactivación 
urbana y rehabilitación residencial, cerrando de este modo el trazado de la ronda histórica 
con muchísimas dificultades por la topografía del terreno y la inexistencia de viario a los 
pies de la muralla en el barrio de San Millán. El primer tramo de la Ronda Sur en ejecu-
tarse fue el que discurría desde el Arco de Santa Lucía hasta la Puerta del Losal, espacio 
que no era en su totalidad de titularidad pública por lo que fue necesario expropiar parte 
de los terrenos del Convento de San Miguel para la ejecución de los jardines y la calle. 
Por su parte, el segundo tramo en ejecutarse fue el que discurría entre la Avenida de la 
Constitución y la Puerta de Granada, siendo igualmente necesario la expropiación de 
numerosas huertas para configurar la actual Avenida Antonio Muñoz Molina.

283 Blog Caballeros venticuatro de Úbeda (fecha de publicación 6 de agosto de 2011).
284 Jaén, Crónica de un siglo, Diario Jaén, Torredonjimeno, 2002, p. 205.
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Gráfico 6: Resultados electorales de las elecciones municipales de 1999. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.

El 4 de junio de 1999 Marcelino Sánchez Ruiz era elegido alcalde de Úbeda tras la 
victoria del Partido Socialista en las elecciones municipales. Un mes después, el 6 de junio 
de 1999 doce mil personas asistían al concierto del músico británico Mike Olfield en el 
nuevo Estado San Miguel y a finales de año se abría la iglesia de San Nicolás después 
de tres años cerrada por obras de restauración. Durante la legislatura de Sánchez Ruiz 
se realizaron las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Andalucía, trabajo 
de enorme envergadura que descongestionaba el tráfico en el centro de la ciudad y que 
también supuso la transformación de la fisonomía urbana de la “Plaza Vieja”.

Durante esta década la ciudad se afianzó culturalmente, teniendo como centro 
de referencia el Hospital de Santiago donde se celebraba la Bienal de Anticuarios, cita 
ineludible para los profesionales de este sector en nuestro país y que contaba con una 
importante actividad en la ciudad. También continuaba desarrollándose puntualmente el 
Festival Internacional de Música y Danza ciudad de Úbeda, uno de los más prestigiosos 
de nuestro país, que ha contado desde sus comienzos con las figuras más importantes 
del panorama musical internacional. Además, desde 1991 se programaron exposiciones 
de primer orden como la obra escultórica de Jacinto Higueras, los trabajos de Venancio 
Blanco o los cuadros de Pérez Villalata.

En 1997 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) así como el 
Plan Especial del Centro Histórico y su Catálogo de Edificios. El Plan era una revisión 
del de 1984 que pretendía armonizar centro histórico y ciudad moderna con suficiente 
flexibilidad para la intervención privada. Con él se consolidaba la extensión y desarrollo 
urbano septentrional como consecuencia de los crecimientos de las últimas décadas. Los 
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sucesivos desplazamientos hacia el norte de la N-322 configuraron las Avenidas de Ramón 
y Cajal y de la Libertad en un primer momento, surgiendo a partir de 1998 la Avenida de 
D. Cristóbal Cantero y su prolongación hacia la Carretera de Sabiote (primera y segunda 
travesía respectivamente, hasta que se ejecutó la Circunvalación Norte actual). Por su parte 
hacia el Oeste, el desplazamiento de la Carretera de Jódar dio lugar a las avenidas Cronista 
Juan de la Torre y 28 de Febrero. Además, se incorporaron nuevos suelos residenciales 
como el Cerro de la Atalaya y la barriada de las Vaguadas. También permitió añadir los 
polígonos industriales ya existentes situados al noreste del núcleo urbano y acondicionar 
los más de 70000 metros cuadrados del entonces proyectado Parque Norte y del futuro 
recinto ferial junto a la carretera de Baeza.285

Durante la década también se acometieron importantes trabajos de restauración en 
el Convento de Santa Clara o las murallas y prosiguieron las obras de Santa María de los 
Reales Alcázares. También el Palacio del Marqués del Contadero que fue inaugurado como 
sede del Centro de Turismo de Interior de Andalucía en febrero de 2000286 después de 
una polémica intervención por parte del arquitecto Peridis que incluyó unas extravagantes 
columnas de hierro en un palacio del siglo XVIII.

A principios de septiembre de 2001 la concejala de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Úbeda Toni Olivares anunciaba la concesión de doce millones de pe-

285 SÁNCHEZ RIVERA, Blanca; LIZCANO PRESTEL, Rafael; ALMANSA MORENO, José Manuel. 
Op. Cit. p. 28.
286 Diario Jaén, 16 de febrero de 2000.

Plaza de Andalucía. Foto: Alberto Román.
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setas a distintas organizaciones de carácter social.287 Por aquellos días, concretamente el 
10 de septiembre de 2001 la prensa provincial informaba que el Úbeda Club de Futbol 
se convertía en líder del grupo IX de la Tercera División tras su victoria en el campo del 
Alahurino.288 Al día siguiente el mundo quedó sobrecogido al contemplar por televisión 
como las Torres Gemelas de Nueva York se desmoronaban a consecuencia de los atentados 
del 11 de septiembre. Aquel acontecimiento marcaría el comienzo de un nuevo milenio.

Úbeda, a inicios del nuevo milenio empezó a asumir la compleja realidad que suponía 
la necesidad de conservación, uso y gestión de un patrimonio tan excepcional, rico y am-
plio, teniendo en cuenta que las disponibilidades económicas no siempre eran suficientes, 
que los recursos humanos eran escasos y que había que salvar dificultades importantes en 
la necesaria colaboración institucional y también en la participación de la ciudadanía.289

Gráfico 7: Resultados electorales de las elecciones municipales de 2003. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.

El 15 de junio de 2003 tomaba posesión como alcalde Juan Pizarro Navarrete del 
Partido Popular que regresaba a la alcaldía, esta vez con los votos favorables del Partido 
Andalucista. Tan solo dieciocho días después, el 3 de julio, Juan Pizarro Navarrete y Juan 
Calvente asistieron en París a la sesión donde el Comité de la UNESCO decidiría si la can-
didatura “Úbeda y Baeza, dualidad urbana, unidad cultural” era incluida definitivamente en 

287 Diario Jaén, 13 de septiembre de 2001.
288 Diario Jaén, 10 de septiembre de 2001.
289 ORTEGA RUIZ, Antonio. “Problemas en las ciudades Patrimonio Mundial: el caso de Úbeda y Baeza. 
Seis años después” en CASTILLO RUIZ, José, et al. Patrimonio histórico y desarrollo territorial. Universidad 
Internacional de Andalucía, Sevilla, 2009, p. 404.
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la lista del Patrimonio Mundial. Quizás Úbeda, al igual que Baeza, lo merecían puesto que 
después de los sinsabores de su historia, la ciudad seguía estando viva. Sus emblemáticas y 
majestuosas edificaciones que habían sufrido guerras, expolios, desamortizaciones, incluso 
a veces la indiferencia, aún se mantenían en pie. Su entramado urbano, a veces tortuoso 
en sus calles, a veces deslumbrante en sus plazas, y siempre soberbio en sus monumentos, 
con toda certeza era singular y aunque muchas casas, palacios, conventos, ermitas y lien-
zos de muralla habían desaparecido por la desidia o la ignorancia de los hombres, todavía 
quedaba una importante huella de aquel tiempo pasado donde Úbeda, su arquitectura, 
sus trabajos de cantería, sus rejas, su personalidad renacentista y su espíritu humanista, 
sirvieron de modelos para las nuevas ciudades que se construyeron al otro lado del mar. 
Valores excepcionales y universales que merecían formar parte del Patrimonio Mundial.

20 años después de aquel 3 de julio han dado inicio las obras de intervención en 
el yacimiento de las Eras del Alcázar, donde todo comenzó. El punto de partida de una 
Historia que ya no es solo nuestra porque su legado pertenece a la Humanidad.

III.  
El largo camino hasta París.  
Crónica de una declaración
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1. Los comienzos

La mañana del 10 de junio de 1916 un grupo de estudiantes de la Universidad de 
Granada se trasladaron en tranvía desde Baeza a Úbeda. Aquella excursión formaba 

parte del viaje de estudios organizado por el catedrático Martín Domínguez Berrueta, 
profesor de Teoría de las Artes y la Literatura. Adscrito intelectualmente a la Institución 
Libre de Enseñanza, Domínguez Berrueta experimentaba con aquella visita una práctica 
innovadora en la España de principios de siglo. No obstante, para Berrueta se trataba de 
un elemento más en su actividad docente que servía además para estrechar su relación 
con los alumnos de la facultad de Filosofía y Letras. Entre éstos se encontraba un joven 
llamado Federico García Lorca que el año anterior había comenzado sus estudios univer-
sitarios y que aquella mañana quedó fascinado con los soberbios y para él desconocidos 
monumentos de Úbeda, una ciudad tan bella como desprotegida jurídicamente, donde su 
rico patrimonio histórico, que ya había sufrido numerosos atentados durante los últimos 
siglos, estaba completamente desamparado.

Las cosas comenzaron a cambiar justo al año siguiente de la visita del joven Lorca a 
nuestra ciudad cuando el Hospital de Santiago fue declarado Monumento Nacional. Una 
distinción que la Casa de las Torres recibió en 1921290 ante el temor fundado de poder ser 
vendida ya que había sido ofrecida en dos ocasiones al magnate norteamericano William 
R. Hearst para ser trasladada piedra a piedra lejos de la ciudad.291

Ya durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1926, serían declarados monumentos 
nacionales las iglesias de Santa María de los Reales Alcázares, San Pablo y San Nicolás 
de Bari, y la Sacra Capilla del Salvador y el Hospital de los Honrados Viejos en 1931. Un 
año antes se había creado el Parador de Turismo en el palacio del Deán Ortega, siendo el 
segundo de España después del de Gredos.

Así pues, el reconocimiento como ciudad de gran valor patrimonial es relativamente 
temprano, aunque la primera iniciativa de consideración global se produjo en 1948 coin-
cidiendo con la redacción del “Proyecto General de Ordenación de la ciudad”, realmente 

290 Gaceta de Madrid, nº 150, 30 de mayo de 1921.
291 ALMANSA MORENO, José Manuel: Reconstrucción y restauración monumental en la provincia de Jaén 
durante el franquismo. Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 2021, p. 289.
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un plan urbanístico que se redactó de forma paralela para Úbeda y para Baeza, y cuyo 
objetivo era ya “compatibilizar la conservación de las tradiciones con el desarrollo previsible 
de estas dos ciudades”; primitivos planes que sirvieron para preservar el ambiente urbano.

Poco después, en 1955 Úbeda fue declarada Conjunto Histórico Artístico y en 1964 
fue elegida junto con Baeza, Trujillo, Segovia y Arcos de la Frontera para representar a 
España en el Año del Patrimonio Europeo. Más adelante, en 1975, Úbeda y Baeza serán 
designadas Ciudades Ejemplares del Renacimiento por el Consejo de Europa. Así pues, 
ya solo restaba alcanzar el máximo reconocimiento que podía tener una ciudad y para ello 
un organismo internacional como la UNESCO debía descubrir en ella valores universales 
excepcionales.

Plaza de Vázquez de Molina. Década de 1960. Dirección General de Turismo.

Durante la década de los setenta comenzaron las primeras declaraciones a nivel 
mundial mientras que en España sería durante los años ochenta cuando algunas ciudades 
y conjuntos monumentales lograron entrar en la lista del Patrimonio Mundial. Fue a lo 
largo de este periodo, concretamente en 1983 cuando desde Sevilla, un joven Arsenio 
Moreno Mendoza, Jefe de Servicio de Cultura sin competencias de la Junta de Andalucía, 
fue requerido para elaborar un listado orientativo sobre los conjuntos que integraban el 
patrimonio cultural y natural de Andalucía que pudieran tener ciertas aspiraciones a ser 
declarados Patrimonio Mundial.

España, por entonces, se había incorporado muy tarde en la carrera del Patrimonio 
de la Humanidad pues no fue hasta el año siguiente de 1984 cuando fueron declaradas la 
Alhambra y el Generalife de Granada; la Catedral de Burgos, el centro histórico de Cór-
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doba, las obras de Antonio Gaudí y el Monasterio del Escorial. Poco antes, y tras su paso 
por Sevilla, Arsenio Moreno fue elegido alcalde de Úbeda y fue entonces cuando una de 
las primeras ideas al frente del consistorio fue la de tratar de incorporar a Úbeda en este 
selecto grupo. De este modo comenzó el trabajo con el apoyo de la Junta de Andalucía 
que acababa de recibir las competencias en materia de patrimonio aunque inicialmente 
se toparon con la incomprensión absoluta del Ministerio de Cultura e incluso con cierto 
desprecio por parte del entonces subsecretario de Cultura, Miguel Satrústegui.292

En 1985 fueron declaradas Santiago de Compostela, el acueducto y la ciudad vieja 
de Segovia, el prerrománico asturiano, y las pinturas rupestres de Altamira. En 1986 la 
arquitectura mudéjar de Aragón, la ciudad vieja de Cáceres, la ciudad histórica de Toledo 
y el Parque Nacional de Garajonay. 1987 fue el año para la Giralda, Catedral y Archivo 
de Indias de Sevilla, mientras que 1988 la ciudad vieja de Salamanca lograba entrar en 
tan reputada lista. Ese fue el momento de la declaración de las ciudades españolas uni-
versalmente conocidas, que coincidía con el instante en que, por primera vez, Úbeda se 
atrevía a entrar en escena y, además, en solitario.

Fue entonces cuando Arsenio Moreno Mendoza encargó un primer informe aca-
démico a Pedro Galera Andreu quien lo elaboró con el problema añadido de que Úbeda 
no contaban con planes de protección por lo que la candidatura no cumplía con los 
estándares que ICOMOS y UNESCO iban a exigir. En cualquier caso, en noviembre 
de ese mismo año fue presentada la primera propuesta sobre la declaración de Úbeda 
como ciudad urbanística Patrimonio de la Humanidad a la Dirección General de Bellas 
Artes del Ministerio de Cultura para que fuera remitida a su vez, conjuntamente con 
un catálogo editado por el Ayuntamiento a la Asamblea General de la UNESCO en 
París. Este catálogo fue elaborado por los profesores Galera Andreu y Luz Luriarte de 
la Universidad de Granada. El catálogo incluía ilustraciones y una maqueta acompañaba 
el proyecto que quedó definitivamente compuesto por dos volúmenes. Una especie de 
catálogo de monumentos con cuatrocientas fotografías elaboradas por reputados fotógra-
fos locales. Había ilusión por el entonces alcalde de Úbeda Arsenio Moreno Mendoza 
cuyo papel político y su condición de doctor en Historia del Arte fue muy relevante en 
la activación de este primer expediente. Un intento heroico, tal vez temerario, que se 
basó, según Galera Andreu, en el modelo de la declaración de Segovia que, no obstante, 
ya había quedado obsoleto.

En aquel tiempo Moreno Mendoza, como alcalde, se enfrentaba a la restauración del 
monasterio de Santa Clara y a las obras de Santa María de los Reales Alcázares que llevaba 
siete años cerrada.293 También a las del Hospital de Santiago, trabajos que se esperaban 
concluir en breve pues tan solo faltaba dotar al edificio para instalar en él la biblioteca 
municipal, por entonces ubicada en la Casa de la Tercia, y convertirlo en el mejor palacio 
de exposiciones y congresos de la provincia.294

292 Diez TV, Historia de una maleta (5).
293 Diario Jaén, 5 de noviembre de 1988, p. 12.
294 Diario Jaén, 11 de noviembre de 1988, p. 12.
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Sin embargo, las esperanzas se truncaron en diciembre de 1989 cuando el primer 
expediente para la declaración de Úbeda fue evaluado por la Asamblea General de la 
UNESCO que finalmente lo rechazó por no estar suficientemente justificado y por tener 
defectos de forma. Úbeda por tanto tendrían que esperar, aunque la carrera de fondo 
había comenzado.
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2. Los contactos con Federico Mayor Zaragoza

Dos años después, en enero de 1991 el concejal del CDS Antonio García-Gasco se 
dirigió por carta al secretario general de su partido a nivel nacional José Ramón Caso, 

para que intercediera ante su compañero de formación política Federico Mayor Zara-
goza que por entonces era el Director General de la UNESCO, con el fin de reivindicar 
de nuevo la declaración de Úbeda como Patrimonio de la Humanidad.295 Fue entonces 
cuando al director de la Escuela Taller de Úbeda, Marcelino Sánchez Ruiz, se le encargó 
retomar la idea y explorar la posibilidad de presentar de nuevo la candidatura solicitando 
al Director General de la UNESCO información sobre las verdaderas posibilidades. En 
un intercambio de documentación entre la UNESCO y Úbeda se observó entonces que 
en realidad a nuestra ciudad no se la había rechazado, sino que se consideraba insuficiente 
la documentación presentada con lo cual las puertas no estaban cerradas del todo sino 
que había un resquicio que invitaba a volver a intentarlo. A partir de aquí, el Módulo de 
Promoción y Desarrollo de la Escuela Taller de Úbeda integrado por un grupo de jóvenes 
licenciados en geografía, historia, arqueología, biología y economía comenzaron a buscar 
información de cómo poder presentar un expediente con posibilidades reales de aspirar 
al Patrimonio Mundial. De esos trabajos emergió el Inventario de Recursos naturales y 
culturales de la Loma, un libro, que a día de hoy sigue siendo un referente.296

Una de las cuestiones que se asumió de manera temprana fue el que había que buscar 
valores excepcionales que avalaran la candidatura de Úbeda. Unos valores que también 
atesoraba Baeza por lo que la primera comparación que se podría hacer en torno a la 
excepcionalidad de Úbeda era, precisamente, con nuestra ciudad vecina. Esa fue una de 
las razones por las que muy pronto Baeza se incorporó junto a Úbeda en el proyecto del 
Patrimonio Mundial. Con Baeza la candidatura exponía un modelo dual, excepcional y 
por supuesto con mucho más peso.

Al año siguiente, en octubre de 1992, los diputados del Partido Popular de la provin-
cia de Jaén en el Parlamento Andaluz presentaron una proposición no de Ley solicitando 

295 Diario Jaén, 6 de enero de 1991, p. 16.
296 Inventario de Recursos naturales y culturales de la Loma. Escuelas Taller. Módulos de Promoción y Desa-
rrollo. Fundación Banesto, 1994.
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la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad. El objetivo era que 
el Parlamento de Andalucía instara al Consejo de Gobierno para que a su vez este organis-
mo se dirigiera al Ministerio de Cultura para que iniciara los trámites pertinentes para la 
solicitud al Comité de la UNESCO de la aceptación de la candidatura de Úbeda y Baeza.

Al año siguiente, en mayo de 1993 se iniciaron nuevos contactos cuando los alcaldes 
Eusebio Ortega de Baeza y Juan José Pérez Padilla de Úbeda, el presidente de la Diputa-
ción Provincial Cristóbal Carvajal y el Consejero de Cultura Juan Manuel Suárez Japón 
se reunieron en París con el Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza 
con el fin de relanzar la candidatura conjunta. Poco después se anunciaba la visita de un 
técnico de la UNESCO para conocer sobre el terreno a las dos ciudades monumentales.297 
Mientras tanto en aquel año eran declarados Patrimonio de la Humanidad el conjunto 
arqueológico de Mérida y el Monasterio de Guadalupe.

297 Diario Jaén, 19 de mayo de 1993.
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3. La visita de Françoise Descamps

En 1994 el entonces ya ex alcalde Arsenio Moreno, que acababa de publicar Úbeda 
renacentista, volvía a insistir en que uno de los mayores objetivos de Úbeda para ese 

año era su declaración como ciudad Patrimonio de la Humanidad señalando que la de-
claración no aportaría medios económicos y financieros, pero sí prestigio y publicidad tan 
necesaria para su reconocimiento exterior.298 Poco después, en mayo de ese mismo año la 
UNESCO, a través de Federico Mayor Zaragoza, enviaba a la arquitecta belga Françoise 
Descamps para realizar un informe donde debía exponer la idoneidad de las ciudades de 
Úbeda y Baeza ante la posible declaración de Patrimonio de la Humanidad.299 Simultánea-
mente la eurodiputada socialista María Izquierdo presentaba en el Parlamento Europeo 
una moción de apoyo a la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio de 
la Humanidad al tiempo que solicitaba ayudas comunitarias para la conservación de sus 
conjuntos monumentales300 Mientras tanto la presencia de arquitecta belga Françoise Des-
camps era visible por las calles de Úbeda y Baeza inspeccionando el patrimonio de ambas 
ciudades, asesorando a las autoridades municipales, entrevistándose con historiadores, téc-
nicos municipales, alcaldes y con los directores de las respectivas escuelas taller, revisando 
los programas de conservación y evaluando las opciones de una posible candidatura. Por 
fin, después de varias semanas, la enviada de la UNESCO emitía un informe positivo en 
el que agradecía la hospitalidad mostrada, reflejando su satisfacción por la implicación de 
la ciudadanía al proyecto y destacando las grandes riquezas que encerraban las dos ciu-
dades monumentales así como la dualidad que las hacía complementarias proponiendo, 
además, la inclusión del “paisaje cultural” que permitiría incluir los elementos paisajísticos 
vinculados a los centros históricos como componentes naturales.301

El informe de la técnica de la UNESCO Françoise Descamps recomendaba que 
se elaborara un manual o documento convenido entre las Administraciones locales y la 
propia población para actuar muy concretamente, no solo en los edificios catalogados, sino 

298 Diario Jaén, 9 de enero de 1994, p. 21.
299 Diario Jaén, 21 de abril de 1994.
300 Diario Jaén, 6 de mayo de 1994, p. 28.
301 Diario Jaén, 8 de junio de 1994.
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también en todos los elementos “menores” que conformaban el centro histórico, incluidos 
los más sencillos. El informe afirmaba que “los núcleos históricos en general, como los 
edificios catalogados, se hallaban en buen estado y que participaban en la definición de la 
armonía ambiental. Las intervenciones habían sido óptimas y respetaban las reglas dic-
tadas en la Carta de Venecia. La enviada de ICOMOS destacaba, además, la alta calidad 
estética y arquitectónica del conjunto histórico, la excelencia de las fachadas, los materiales 
y la volumetría, el tratamiento de los patios y la elegancia de los arcos sostenidos por finas 
columnas junto al decorado externo e interno a través de hermosas esculturas.

Las conclusiones del informe Descamps fueron especialmente reveladoras de las 
posibilidades de alcanzar tan alta distinción. Esas cinco estrellas, como señalaba el alcalde 
de Úbeda Juan José Pérez Padilla. Las dos ciudades contaban con un centro histórico con 
edificios e interés y un “contexto natural”. La permanencia y recuperación de actividades 
tradicionales abría también la puerta a la reconsideración de la UNESCO para inscribir 
a Úbeda y Baeza en la lista del Patrimonio Mundial. La idea fue entonces el buscar un 
equipo interdisciplinar que se pusiera de inmediato a trabajar. Un grupo formado por los 
dos directores de las escuelas taller de Úbeda y Baeza, un arquitecto y un historiador, así 
como otras dos personas de reconocido prestigio y de importante trayectoria por su labor 
para la nominación de otros conjuntos monumentales españoles y su rehabilitación. Este 
equipo debía adoptar rápidamente dos decisiones transcendentales: optar por la figura 
de Patrimonio Cultural o por la de Paisaje Cultural; y si el proyecto se presentaba para 
1994 —con un tiempo escaso para la preparación—, o ya en 1995. No obstante, el incon-
veniente de esperar a 1995 para presentar el nuevo proyecto radicaba en que la figura de 
Paisaje Cultural era nueva, con lo que hasta ese momento ningún país había presentado 
nominaciones en este apartado y, por tanto, las posibilidades serían mayores en 1994 y 
disminuirían el siguiente en el que se preveía la puesta en marcha de numerosos proyectos 
nacionales e internacionales en este sentido.

Juan José Pérez Padilla, entonces alcalde de Úbeda, estaba convencido de que tanto 
su ciudad como Baeza reunían suficientes méritos para ser declaradas Patrimonio de la 
Humanidad, tanto como Patrimonio Cultural como por la opción de Paisaje Cultural. Sin 
embargo, era consciente de que había una dificultad añadida: la presión política. Aunque 
oficialmente no se admitía su existencia, en la práctica la UNESCO funcionaba en esta 
materia de forma similar a lo que ocurre con las nominaciones de las ciudades candidatas 
a celebrar los Juegos Olímpicos donde los gobiernos presionan a los de su región para 
asegurarse los votos. Por eso lo primero era conseguir el aval de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno de España para poder presentar la candidatura y a partir de ahí que la diplomacia 
jugará sus cartas. La cuestión estribaba en si España presionaría suficientemente ante los 
países miembros del Comité del Patrimonio Mundial para que las ciudades jiennenses 
pudieran alcanzar la nominación. Fue entonces ahí donde se centraron los esfuerzos por 
parte del consejero de Cultura Juan Manuel Suárez Japón ante la ministra Carmen Al-
borch, con la dificultad añadida de que había otras tres candidaturas andaluzas y una de 
ellas era Doñana.302

302 “Dos ciudades cinco estrellas” Alsur. Nº 18, julio-agosto de 1994.
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4. ¿Paisaje Cultural?

El término “Paisaje Cultural,” fue muy criticado cuando la ministra de Cultura Carmen 
Alborch lo empleó para dar respuesta a la iniciativa de la diputada socialista Angustias 

Rodríguez para que Úbeda y Baeza fueran apoyadas por el ministerio en sus aspiraciones 
al Patrimonio Mundial. La nueva fórmula de Paisaje Cultural aconsejada por la ministra 
parecía de menor categoría, algo que desmintió el entonces delegado provincial de Cultura 
de Jaén Marcelino Sánchez Ruiz, quien ya había empezado a jugar anteriormente, desde 
la dirección de la Escuela Taller de Úbeda, un papel fundamental y que desde entonces se 
convertiría en una especie de hilo conductor que fue estimulando el proyecto.

Arsenio Moreno Mendoza y Marcelino Sánchez Ruiz en 2002. Dos de los grandes impulsores 
de la candidatura de Úbeda y Baeza al Patrimonio Mundial. Foto: Alberto Román.

Al año siguiente Sánchez Ruiz continuaría con el impulso a la declaración en esta 
ocasión desde la Dirección de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, cargo que 



260 Vicente Ruiz García

ostentó desde 1995, justo cuando se renovaron las iniciativas en torno a la declaración 
de Úbeda y Baeza, dos lugares tan potentes y tan cercanos cuya singularidad y dualidad 
era algo inédito hasta entonces para la UNESCO. Pero todo eso había que demostrarlo 
y para ello había que reelaborar el proyecto desde el Palacio de don Miguel de Mañara, 
sede de la Dirección de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, donde se trabajó en un 
nuevo expediente que debía subrayar la dualidad de Úbeda y Baeza, buscando los valores 
universales excepcionales que ambas ciudades pudieran atesorar y que la hicieran atrac-
tivas ante el organismo internacional que se había vuelto más exigente buscando nuevos 
requisitos, reclamando una mejor gestión y una mayor excelencia. No hay que olvidar que 
por entonces ni Úbeda ni Baeza tenían literatura científica a nivel internacional y que en 
muchos lugares de España y sobre todo fuera de ella eran aún dos completas desconocidas.

En 1995 todas las partes implicadas en el proceso decidieron constituir un comité 
de reflexión sobre la candidatura cuya función sería unificar criterios. Fue entonces cuando 
nació el proyecto “Úbeda-Baeza: Paisaje Cultural, Patrimonio de la Humanidad.” Poco 
después, en octubre, el nuevo alcalde Juan Pizarro Navarrete, del Partido popular, declaró 
en un pleno municipal que para enero del siguiente año se presentaría el proyecto de Pa-
trimonio de la Humanidad que sería revisado por la arquitecta Françoise Descamps, por 
entonces asesora del Ayuntamiento. Un proyecto que incluía nuevos aspectos históricos 
y monumentales de las dos ciudades.
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5. Administraciones de distinto color

Al poco tiempo la consejera de Cultura de la Junta Carmen Calvo señaló que su mi-
nisterio había accedido a tramitar de nuevo ante la UNESCO el expediente para 

la declaración tras la negativa del 89. En ese momento ambas administraciones, la au-
tonómica y la central eran de diferentes signos políticos desde que el Partido Popular 
ganara las elecciones de 1996. Por esta razón la consejera señaló que no había sido fácil 
convencer al Ministerio para que retomara el tema aportando también que la UNESCO 
había establecido unos requisitos más rigurosos dando prioridad a las candidaturas de 
Europa Oriental y África.

Las diferencias políticas también se produjeron entre Úbeda y Baeza donde ya no 
gobernaba el mismo partido político en ambos ayuntamientos. Este hecho quedó reflejado 
en las críticas que vertió el popular Juan Pizarro contra su homólogo el socialista Euse-
bio Ortega al que acusó de no creer en la nominación de Patrimonio de la Humanidad 
mientras el alcalde de Baeza hacía lo propio contra el de Úbeda acusándolo de “hacerse la 
foto mientras otros trabajan”. Esta tensión política se vio agravada por las declaraciones del 
director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza que sembró el desconcierto 
al señalar que Úbeda y Baeza no habían justificado suficientemente la excepcionalidad de 
ambos enclaves renacentistas. Argumentaba que, pese a las circunstancias y peculiaridades 
históricas, artísticas y culturales de las dos ciudades, el Comité Mundial solo reconocía 
la excepcionalidad que otros lugares dentro de la lista poseían, aunque dejaba abierta la 
posibilidad al concluir: “creo que un día no lejano culminarán las pretensiones con éxito”303 
Había, pues, que seguir trabajando en busca de “esa excepcionalidad” sobre la que tanto 
insistía Mayor Zaragoza.

A finales de la primavera de 1997 los ayuntamientos de Úbeda y Baeza entregaron 
todo el trabajo técnico realizado sobre el patrimonio monumental de ambas ciudades 
a los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía 
quienes se encargarían de aportar el enfoque idóneo para justificar la “excepcionalidad” 
de la candidatura. Meses más tarde, en diciembre del mismo año la Dirección General de 

303 QUESADA CONSUEGRA, Ramón. “Patrimonio de la Humanidad. Crónica de doce años de espera 
IV” Revista Ibiut, Año XX, nº 115, p. 9.
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Bienes Culturales de la Junta envió al Ministerio de Cultura un catálogo donde estaban 
incluidos los conjuntos históricos de ambas ciudades como candidatas de la comunidad 
autónoma para aspirar al deseado nombramiento. El año finalizó sabiendo que la candi-
datura se había incluido en la lista indicativa que el Estado abría cada diez años para su 
posterior estudio y presentación.304 Poco después la arquitecta Rufina Fernández se hizo 
cargo del expediente junto a Juan Manuel Becerra y Marcelino Sánchez como Jefe de 
Servicio y Director de Bienes Culturales respectivamente de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía que celebraron arduas sesiones de trabajo teniendo como modelo 
el expediente de la reciente declaración de Alcalá de Henares conseguida ese mismo año 
de 1998. En aquel momento para construir el expediente ya se tenía muy claro lo que era 
el Valor Universal Excepcional (VUE)es decir relacionar todos los valores que existían en 
las dos ciudades para encontrar algo que justificara que lo que se iba a declarar era único e 
irrepetible y que a la fecha no debía estar inscrito. Fue entonces cuando se dirigió la mirada 
a la figura de Andrés de Vandelvira, a sus modelos arquitectónicos, a la difusión de éstos 
a través del tratado de cantería escrito por su hijo Alonso y a la gestión del patrimonio.

Poco después, en febrero de 1998, el 
Consejo de Patrimonio Histórico, órgano de 
coordinación entre el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, y las comunidades autónomas, 
decidió respaldar ante la UNESCO siete can-
didaturas de Andalucía para la declaración de 
bienes Patrimonio de la Humanidad. Estas 
eran la Depresión Guadix-Baza, los dólme-
nes de Antequera, el Barranco de Poqueira 
en la Alpujarra granadina, Medina Azahara, 
El Rocío, el casco antiguo de Cádiz y Úbe-
da-Baeza. Demasiadas candidaturas para com-
petir por el mismo título, un hecho que sumaba 
más dificultades a nuestra ciudad para obtener 
el nombramiento deseado.

304 Diario Jaén, 3 de julio de 2003, p. 17.

Antonio Gala recibió la medalla de 
la ciudad en 1999 por su apoyo a la 

candidatura de Úbeda y Baeza al Patrimonio 
Mundial. Foto: Alberto Román.
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6. Una retirada a tiempo

A partir de agosto de 1998 Úbeda y Baeza intensificaron sus actuaciones conjuntas 
para reforzar la candidatura de Patrimonio de la Humanidad. Entre ellas apareció 

el respaldo del escritor Antonio Gala con el siguiente texto:

“Estoy seguro que, durante siglos, como demuestran su hermosura y el testimonio de 
haber sido muy amadas, y hasta ahora mismo, Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, esas 
reinas fraternas y doradas, son ejemplo de ciudades que no dejaron de satisfacer su 
misión de apoyo, de generosidad, de perfección y de embellecimiento en la vida de 
sus felices habitantes”

Al año siguiente, el 9 de abril de 1999, Antonio Gala recibía la Medalla de Oro 
de la Ciudad de Úbeda, por su comprometida defensa en conseguir que las ciudades de 
Úbeda y Baeza fueran Patrimonio de la Humanidad. El beso que Antonio Gala le dio a 
la medalla de oro en medio de una sonada ovación, se convirtió en un símbolo del afecto 
del escritor por nuestra ciudad.305

En junio de 1999 el Consejo Estatal del Patrimonio decidió presentar ante la 
UNESCO la propuesta de declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Huma-
nidad. Sin embargo, no era la única candidatura española. A ella se sumaron el Palmeral 
de Elche, las iglesias románicas catalanas de Vall del Boí, la muralla romana de Lugo, 
Atapuerca y el conjunto arqueológico de Tarragona. Además, el organismo internacional, 
un tanto escéptico, reclamaba nuevos informes que avalasen la candidatura de Úbeda y 
Baeza. Fue entonces cuando el 30 de enero de 2000 llegó a la ciudad un nuevo evaluador 
de ICOMOS, la organización no gubernamental que asesora a la UNESCO en materia 
de Patrimonio. Se trataba del jesuita Didier Repellín que a su llegada recorrió en primer 
lugar la Plaza de Vázquez de Molina. Durante los días 2 y 3 de febrero este inspector de 
monumentos de ICOMOS visitó las dos ciudades donde fue ampliamente agasajado y 
donde, según Diario Jaén, “descubrió el latido de las dos localidades y de la conciencia de sitio 
universal de sus gentes.”306 No obstante, también realizó algunas sugerencias para modificar 
la documentación.

305 Informativo “Noticias 2”, 10 de abril de 1999, Canal Sur Televisión.
306 Diario Jaén, 27 de febrero de 2000, p. 15.
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Mientras tanto la parlamentaria socialista Josefa Plaza Berbel intervenía en el Par-
lamento de Andalucía presentando una proposición no de Ley que debía de dirigirse al 
Gobierno Central para que éste a su vez instara a la UNESCO a respaldar la candidatura 
conjunta bajo el título “Paisaje Cultural Evolutivo” tal y como había planteado la UNES-
CO en 1994. Era el día 11 de octubre de 2000 y tan solo quedaban dos meses para la 
decisión definitiva. Fue entonces cuando Marcelino Sánchez, nuevo alcalde de Úbeda, 
mantuvo una conversación telefónica con un miembro de la UNESCO interesándose por 
las posibilidades reales de la candidatura. La respuesta de su interlocutora fue tajante: si 
la candidatura seguía su curso y se presentaba corría el riesgo de no poder hacerlo jamás. 
Alertado, Sánchez Ruiz se puso en contacto con Eusebio Ortega y con la consejera de 
Cultura Carmen Calvo que había llegado a Úbeda expresamente para anunciar a los me-
dios de comunicación la presentación de la candidatura conjunta de Úbeda y Baeza. En 
aquel momento existía demasiado riesgo en un ambiente enrarecido y lleno de “turbulen-
cias”, palabra muy empleada por aquellos días por el alcalde de Úbeda para referirse a la 
situación después de aquella conversación telefónica en donde le habían asegurado que, 
tal y como estaba planteada la propuesta, la candidatura jiennense corría serio peligro de 
ser rechazada definitivamente.

Así pues, en el año 2000 los seis proyectos presentados por España para la lista del 
Patrimonio Mundial constituían una seria amenaza para las aspiraciones de Úbeda y Baeza. 
Por esta razón, Marcelino Sánchez Ruiz se reunió con Eusebio Ortega para diseñar una 
nueva estrategia pues otra decisión negativa del Comité Mundial impediría que las dos 
ciudades pudieran presentarse en otra ocasión. Marcelino Sánchez, por su parte, mantu-
vo otra reunión con la Delegación de Cultura y del Gobierno de la Junta de Andalucía 
para analizar la situación pues las opciones se reducían al presentar España seis bienes 
candidatos para diciembre de ese año. Además, entre las seis aspirantes destacaba la ex-
cepcionalidad de Atapuerca lo que restaba aún más posibilidades. Finalmente, aconsejado 
por los técnicos de la ONU, y antes de que llegara diciembre, en la reunión preparatoria 
del Comité de Patrimonio Mundial, Ayuntamientos, Junta de Andalucía y Ministerio 
de Cultura decidieron conjuntamente la retirada estratégica de la candidatura ante la 
“percepción de turbulencias” que podrían significar una negativa irreversible. En palabras 
de Luis Alberto Cuenca, Secretario de Estado de Cultura, la UNESCO, en aquellos mo-
mentos se había mostrado muy restrictiva a las candidaturas europeas puesto que la mayor 
parte de las ciudades y conjuntos monumentales Patrimonio Mundial estaban en el Viejo 
Continente siendo España uno de los territorios que más lugares atesoraba, de modo que 
reiteradamente los países no europeos habían exigido que las próximas decisiones de la 
UNESCO debían favorecer a candidaturas africanas y asiáticas.307 Estas afirmaciones de 
Luis Alberto Cuenca fueron vertidas en un programa de radio y televisión celebrado en 
la Casa de Úbeda en Madrid, organizado por Multimedia Jiennense en junio de 2000 en 
apoyo a la candidatura. Un programa en el que se celebró una mesa redonda moderada 
por Manuel Expósito en la que intervinieron Jesús Esquerra, embajador de España en 
la UNESCO; Luis Lafuente, subdirector General de Bellas Artes en el Ministerio de 

307 Radio Úbeda, cadena SER, emisión del 30 de junio de 2000.
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Cultura; Rafael Rodríguez Molino, ex diplomático y miembro de la Real Academia de 
la Historia; Marcelino Sánchez y Eusebio Ortega como alcaldes respectivos de Úbeda y 
Baeza; el ya citado Luis Alberto Cuenca; y como anfitrión Juan José Almagro, presidente 
de la Casa de Úbeda en Madrid. En aquella mesa redonda los contertulios analizaron las 
posibilidades de la candidatura y el camino que esta debía recorrer a partir de ese mo-
mento barajando la posibilidad de completar el expediente agregando nuevos valores que 
fueran distintos a los aportados por otras ciudades renacentistas que ya eran Patrimonio 
Mundial, estudiando además la posibilidad de una nueva propuesta bajo el nombre “Paisaje 
Cultural Evolutivo.”308

Este programa de radio y televisión formaba parte de la campaña que emprendió 
Multimedia Jiennense con el objeto de captar adhesiones en apoyo a las aspiraciones de 
las dos ciudades. Una iniciativa que obtuvo numerosísimos apoyos, como los del escri-
tor Antonio Muñoz Molina, el director de cine Antonio del Real o el periodista Iñaqui 
Gabilondo. También hubo algunas excepciones como la del Presidente del Gobierno 
José María Aznar quien rehusó una defensa expresa debido a los compromisos que debía 
atender, tal y como el Gabinete de la Presidencia del Gobierno esgrimió.309 De igual modo 
la Familia Real tampoco quiso manifestar su apoyo explícito puesto que Su Alteza Real 
la Infanta Elena acababa de respaldar públicamente como Duquesa de Lugo la solicitud 
de esta ciudad para sus murallas.310

Finalmente, en diciembre del año 2000 Atapuerca, las murallas de Lugo, el Palme-
ral de Elche, el románico del valle del Boí y Tarraco entraron en la lista del Patrimonio 
Mundial. ¿Qué hubiera pasado de no haberse retirado la candidatura de Úbeda y Baeza?

Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el Gobierno de España confirmó a raíz 
de los acontecimientos que Úbeda y Baeza sería la única candidatura que acudiría en soli-
tario en el año 2001 probablemente por las críticas vertidas en el ámbito jiennense contra 
la administración central del Partido Popular que había permitido la concurrencia de tantas 
candidaturas españolas al Patrimonio Mundial, algunas de ellas con el trabajo iniciado 
mucho después que Úbeda y Baeza y que, en palabras de expertos que habían participado 
en la elaboración del informe de valores, —como Pedro Galera Andreu—, la candidatura 
jiennense podía haber competido sobradamente con las murallas de Lugo, Tarraco o el 
Valle del Boí. Galera Andreu señalaba, además, que se declarasen o no Patrimonio de la 
Humanidad, Úbeda y Baeza iban a seguir conservando los valores excepcionales atesorados 
durante siglos pues tenía la certeza de que cada día eran más los ciudadanos que sabían 
apreciarlos tal y como estaban comprobando a través de una exposición instalada al efecto, 
dirigida por la arquitecta Rufina Fernández.311

308 Diario Jaén, 2 de julio de 2000.
309 Carta a Manuel Expósito Moreno firmada por Alfredo Tímermans del Olmo, Madrid, 14 de junio de 
2000.
310 Carta a Manuel Expósito Moreno firmada por María Asunción Valdés Nicolau, Jefa de relaciones con 
los medios de la Casa de S.M. el rey. Madrid, 9 de junio de 2000.
311 Diario Jaén, 17 de diciembre de 2000, p. 16.
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Así fue como durante todo un año, desde diciembre de 1999 hasta diciembre de 
2000, el Hospital de Santiago de Úbeda y el Cuartel de Sementales de Baeza acogieron 
una exposición titulada “Úbeda-Baeza Patrimonio de la Humanidad” que recogía la pro-
puesta presentada en junio de 1999 bajo el lema “Úbeda-Baeza, enclave humanista del 
Renacimiento español”, donde se mostraba el proceso de reflexión seguido para evidenciar 
los valores universales excepcionales de ambas ciudades, junto a otros méritos considera-
dos complementarios que también atesoraban los dos conjuntos monumentales, así como 
otros mecanismos que garantizaban la conservación, autenticidad, protección y gestión.312 
Mucho trabajo. Mucho esfuerzo hecho por técnicos municipales, profesores universitarios 
y alcaldes para una propuesta que nunca vio la luz y que la UNESCO no pudo evaluar 
porque fue retirada para su posterior mejora con un enfoque diferente. Al menos quedaba 
el consuelo de que habría otra oportunidad.

Visita del Príncipe Felipe a Úbeda el 15 de abril de 2002 donde apoyó la 
candidatura de Úbeda y Baeza al Patrimonio Mundial. Foto Alberto Román.

312 Catálogo de la exposición Úbeda-Baeza Patrimonio de la Humanidad, Úbeda-Hospital de Santiago; 
Baeza-Cuartel de sementales. Diciembre 1999-diciembre 2000. Junta de Andalucía, Diputación Provincial 
de Jaén, Ayuntamiento de Úbeda, Ayuntamiento de Baeza, Junio de 1999.
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7. Las últimas turbulencias

El 6 de diciembre de 2000 Cultura anunció que Úbeda y Baeza serían las únicas 
candidatas para el año próximo a la lista del Patrimonio Mundial, tal y como había 

sugerido el Gobierno un poco antes. Sin embargo, nada más lejos de la realidad pues sor-
prendentemente otra candidatura se unía en ese año a las de Úbeda y Baeza despertando 
el malestar entre las viejas ciudades aspirantes. En esta ocasión la aspirante en cuestión 
era el Paisaje Cultural de Aranjuez. Un nuevo palo entre las ruedas que iba a desenterrar 
el eterno escepticismo que venía acompañando a la candidatura de las dos ciudades del 
sur desde 1989.

Unos días más tarde, el alcalde de Úbeda Marcelino Sánchez Ruiz recibía nueva-
mente el apoyo del Parlamento de Andalucía a la candidatura como muestra del aliento 
de todos los andaluces a la terna de las dos ciudades del Renacimiento. Mientras tanto, 
el Consejo de Patrimonio Histórico Español acordaba oficialmente que Úbeda-Baeza 
y Aranjuez serían las únicas candidaturas que el Estado español iba a presentar como 
aspirantes a la lista del Patrimonio Mundial.

“Todos reconocieron que tenía algo, por lo que debemos darle un plus de orientación 
añadido al valor de conjunto monumental. Apostar fuerte por ello, conocer al Comité 
y muy posiblemente, serán nominadas como Patrimonio de la Humanidad este año”

Estas fueron las palabras de Luis Lafuente, subdirector general de Protección del 
Patrimonio Histórico en el Ministerio de Cultura, que apostaba por la nominación de-
finitiva de Úbeda y Baeza a principios de 2001 reconociendo que, la reorientación del 
informe, sería clave ante la UNESCO para la consecución del objetivo. En esos mismos 
días de enero, el Consejo Vecinal de Andalucía y de las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla se adhirieron de manera expresa ante al alcalde Marcelino Sánchez Ruiz a la 
candidatura de las dos ciudades andaluzas. Una adhesión a la que siguió la de la Ruta del 
Renacimiento que volvía a tener protagonismo en la Feria de Turismo FITUR. Al mes 
siguiente continuaron sumándose más lealtades a las ciudades candidatas, en esta ocasión 
de nuevo de la Junta de Andalucía a través de la consejera de Cultura Carmen Calvo. No 
obstante, más obstáculos volvieron a presentarse en el sinuoso camino que debía conducir 
a la anhelada declaración. Esta vez fue la alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar quien en la 
reunión de Toledo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad insinuó que la 
UNESCO debía fijar con claridad absoluta qué significaba formar parte de la lista del 
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Patrimonio Mundial para evitar “interpretaciones sesgadas” recalcando que el título de 
Patrimonio de la Humanidad “no se le puede dar a cualquiera.” Pero las noticias malas 
nunca llegan solas. Por esas mismas fechas se dio a conocer que a las candidaturas de Úbe-
da-Baeza y Aranjuez se unía ahora también la de la ampliación del Mudéjar de Aragón, 
ya conseguido en 1986.

Aquel año 2001 el Comité de la UNESCO aprobó definitivamente la entrada en la 
lista del Patrimonio Mundial al Paisaje Cultural de Aranjuez y dio luz verde a la amplia-
ción de la Arquitectura Mudéjar de Aragón. Un nuevo jarro de agua fría, el enésimo que 
congelaba nuevamente las ilusiones y ensombrecía tanto trabajo realizado, aunque a decir 
de Marcelino Sánchez Ruiz con estas dos declaraciones se demostraba que la estrategia de 
la Administración de presentar pocas candidaturas estaba dando sus frutos. El optimismo 
del alcalde de Úbeda se superponía al escepticismo que reinaba en el ambiente después 
de trece años de una odisea que parecía no tener fin. Una quimera donde los intereses 
políticos parecían a veces primar antes que los renombrados valores universales pues el 
cruce de acusaciones no se hizo esperar. Así, la consejera Carmen Calvo llegó a afirmar 
que la muralla de Lugo y el Palmeral de Elche estaban después que Úbeda y Baeza, y sin 
embargo habían sido nominadas porque pertenecían a comunidades autónomas donde 
gobernaba el Partido Popular.

Visita del evaluador Michel Polgue de ICOMOS en julio de 2002. Foto: Alberto Román.

A comienzos de 2002 la Junta de Andalucía entregó el nuevo expediente de Úbeda 
y Baeza al Ministerio de Educación y Cultura, una vez revisada la documentación e incor-
porados algunos aspectos que la UNESCO demandaba. La idea era que el nuevo proyecto 
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fuera evaluado en febrero de 2002 siendo presentado a la UNESCO, esta vez sí, como 
única propuesta española. El expediente contaba, además, con excelentes perspectivas. 
Igualmente, no faltaron, como en anteriores ocasiones, los apoyos institucionales como 
el que otorgó, esta vez sí, la Casa Real representada por el Príncipe don Felipe que visitó 
Úbeda el 15 de abril de 2002. Cuatro días más tarde, el Consejo de Patrimonio Histórico 
Español ratificó la presentación en solitario de la candidatura de Úbeda-Baeza, y lo hizo 
por unanimidad de las diecisiete comunidades autónomas representadas. Unos días después 
la UNESCO reunida en París autorizaba el estudio del documento que Úbeda y Baeza 
había remitido para conseguir el deseado título. Los miembros del Comité de Consulta 
habían analizado sesenta y cinco propuestas de las que tan solo veinte superaron el primer 
filtro. Úbeda-Baeza estaban entre las que habían salvado la criba. Estaba previsto que en 
el próximo mes de junio en la reunión de Hungría se diera luz verde al estudio de toda la 
documentación añadida para justificar la excepcionalidad de los conjuntos monumentales 
de Úbeda y Baeza. Una medida simultánea a la llegada de un nuevo evaluador para estudiar 
in situ la propuesta de las ciudades andaluzas.

Y así fue como los días 9, 10, 11 y 12 de julio de 2002 el francés Michel Polgue 
visitó las ciudades de Úbeda y Baeza en calidad de evaluador de ICOMOS hospedándose 
para la ocasión en el Parador de Turismo del Condestable Dávalos recorriendo las calles y 
plazas de la ciudad, observando monumentos, visitando el archivo histórico y, nuevamente, 
siendo agasajado hasta el punto de afirmar que “en estas ciudades se come demasisdo.”313

Algunas de las conclusiones de Polge se supieron en boca de Marcelino Sánchez 
Ruiz quien señaló que el evaluador había manifestado que los valores universales también 
residían en otra dimensión del patrimonio aún más profunda, y esto no es otra cosa que 
los oficios, su permanencia a lo largo del tiempo, de generación en generación.

El trabajo estaba realizado y la suerte estaba echada. Sin embargo, cuando ya parecía 
que lo que quedaba era esperar, en junio de 2003 se produjo una excursión de algunos 
miembros de ICOMOS a Úbeda y Baeza desde Sevilla, donde la organización había 
celebrado su asamblea. A aquellos miembros del organismo internacional los acompañó 
Marcelino Sánchez que acababa de dejar la alcaldía de Úbeda, quien contestó a varias 
preguntas de alguno de aquellos visitantes con el fin de aclarar ciertas dudas en torno a 
algunas demoliciones de viviendas en ruinas. Estos reparos llegaron a oídos de Rosa Suárez 
Inclán, presidenta de ICOMOS España. Marcelino Sánchez se puso en contacto entonces 
con el argentino Carlos Pernó, con un gran peso en la organización, y con Pancho López 
de México quien ya tenía en su poder el informe complementario de Salvador Acebes, 
miembro de enorme prestigio en ICOMOS, que reforzaba la información en torno a la 
gestión.

Conocedores de que la evaluación previa había sido favorable, tan solo a dos sema-
nas de la reunión definitiva del comité de Patrimonio Mundial, ICOMOS colgó en su 
página web los informes de cada uno de los sitios candidatos comprobando con estupor 

313 RODRÍGUEZ CONSUEGRA, Ramón. “Patrimonio de la Humanidad. Crónica de muchos años y 
más de eterna espera.” Revista Ibiut, Año XXII, nº 126, p. 9.
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como esta organización sin ánimo de lucro recomendaba la no incorporación de Úbeda y 
Baeza, y de nuevo su retirada con el objetivo de presentar el expediente más adelante. A 
este hecho hubo que sumar que el Ministerio de Cultura descubrió que un miembro de 
ICOMOS, Yukka Yokilehto, había realizado un viaje de incógnito a Úbeda y Baeza. Las 
piezas parecían encajar. Fue entonces cuando las alarmas se desataron en el Ministerio de 
Cultura que convocó varias reuniones de emergencia donde Carmen Gañón, asesora del 
Ministerio de Cultura y miembro destacado de ICOMOS ofreció una ayuda inestimable 
para reconducir la situación. Simultáneamente la arquitecta Rufina Fernández marchó 
junto con un funcionario del Ministerio de Cultura a París en un viaje relámpago con el 
fin de entrevistarse con el propio Yukka Yokiletho para conocer los problemas surgidos. 
Según Fernández Ruiz, al parecer, el finés, de carácter oscuro, tenía ciertas dudas en cuanto 
a los límites del conjunto declarado de Úbeda y Baeza. Unas dudas que fueron resueltas 
por la propia arquitecta redactora del formulario de las dos ciudades candidatas.314

Finalmente, y después de todos los inconvenientes, ICOMOS reconoció que había 
realizado una mala interpretación del informe pero que no podía corregir lo expuesto 
en su web porque daba mala imagen a la organización. Fue entonces cuando desde este 
organismo se propuso que el ponente de la candidatura, precisamente el finés Yukka Yo-
kilehto, rectificaría en el momento de su intervención ante el comité de la UNESCO de 
manera oral. De este modo las espadas estarían el alto y los nervios a flor de piel hasta el 
último momento.315

Así pues, ya solo restaba conocer el veredicto final que tendría lugar en Pekín, tal y 
como tenía previsto la Comisión evaluadora. No fue en Pekín, sino en París donde final-
mente se celebraría la Convención de la UNESCO que decidiría si Úbeda y Baeza sería 
incluida por fin en la lista del Patrimonio Mundial. La cuenta atrás había comenzado.

Foto: Paula Oller.

314 Declaraciones de Rufina Fernández Ruiz al autor.
315 Declaraciones de Luis Lafuente al programa de televisión Historia de una maleta (6), Diez TV Úbeda.
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8. París y la intervención decisiva de Pancho López

El martes 1 de julio de 2003 los expertos del Comité del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO reunidos en París comenzaron a analizar treinta y ocho nuevas candida-

turas aspirantes a conseguir tan preciada designación. Aquel día se desconocía aún en cuál 
de las sesiones  del Comité de Patrimonio se iba a examinar el expediente de las ciudades 
jiennenses. No obstante, había sospechas de que la fecha clave podría ser el jueves 3 de julio 
cuando la UNESCO analizara el material presentado. Debido al riguroso orden alfabético 
y al uso del inglés como idioma oficial, el examen del único expediente de España (Spain) 
debía ocupar uno de los últimos lugares.

La delegación española ante el Buró de Patrimonio dirigida por Luis Lafuente, 
subdirector general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, había mantenido intensas 
reuniones de trabajo desde ese lunes con los 21 miembros del Comité de Patrimonio 
Mundial. Se trataba de ultimar todos los detalles para no dejar nada al azar. Y es que el 
trabajo diplomático había sido intenso en las últimas semanas. Hasta hacía quince días, 
el único documento escrito que tenía el comité de Patrimonio era el informe realizado 
por el evaluador de ICOMOS Michael Polge en el que sorprendentemente aconsejaba 
“diferir” la candidatura de Úbeda y Baeza. En otras palabras, aplazar otra vez el proceso. 
En ese informe se detallaban algunos defectos que aconsejaban mejorar la candidatura. 
Entre ellos destacaba la falta de información para fijar las garantías necesarias de con-
servación del patrimonio. La delegación española había actuado con celeridad enviando 
toda la documentación necesaria. Por ello, el responsable de ICOMOS, que debía dar 
su informe ante los miembros del comité de Patrimonio debía defender la mejora ex-
perimentada en la candidatura conjunta de las ciudades jiennenses tal y como se había 
previsto. Por esta razón la delegación española tenía esperanzas y en ellos reinaba cierto 
optimismo.

La propuesta era más sólida pues había sido mejorada incluyendo algunos detalles 
que serían claves. De la singularidad de los centros renacentistas se había resaltado un 
hecho que hasta ese momento había pasado desapercibido: la huella en América. Algunos 
artesanos que habían trabajado en las ciudades andaluzas, —canteros, rejeros o carpinte-
ros—, pasaron al Nuevo Mundo, sobre todo a México donde dejaron la huella del Rena-
cimiento de Úbeda y Baeza. Esta podría ser la clave, sin olvidar los apoyos diplomáticos 
tan importantes en estas citas de carácter internacional.
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El día 1 de julio la delegación de Úbeda y Baeza integrada por los alcaldes aún no 
había llegado aunque estaba previsto que lo hicieran a lo largo del miércoles 2 de julio.316 
Ese día por fin se supo que la propuesta española sería la última que pasaría el examen de 
las 45 que finalmente se habían presentado ante los 21 expertos que formaban el Comité. 
Y es que una de las normas del proceso exigía que las candidaturas que ya habían sido 
rechazadas en anteriores convocatorias y volvieran a presentarse, debían ser estudiadas 
por los técnicos siempre al final y en riguroso orden alfabético por lo que Úbeda y Baeza 
tendrían que aguardar hasta el último momento para saber si finalmente formaban parte 
de la selecta lista de bienes Patrimonio de la Humanidad.317

Estaba previsto que la cita fuese en China, pero al final hubo cambio de planes y la 
delegación de Úbeda y Baeza tomó un avión con destino a París. Entre los miembros de 
aquella delegación no estaba la ministra de Cultura Pilar del Castillo. Tampoco su secre-
tario de Estado Luis Alberto Cuenca. Ni tampoco Carmen Calvo como representante 
de la Junta de Andalucía. Aquella representación española estaba única y exclusivamente 
formada por los alcaldes de Baeza y Úbeda, Javier Calvente Gallego y Juan Pizarro Nava-
rrete respectivamente que habían dudado, incluso, en realizar aquel viaje. El primero era 
un novato en la política y se podía estrenar de la mejor manera posible si la decisión final 
era afirmativa como todos deseaban. Pizarro, por el contrario, ya tenía experiencia en la 
alcaldía pues la había ocupado durante el periodo 1995-1999. Junto a ellos también había 
viajado el exalcalde baezano Eusebio Ortega; 20 años al frente de la alcaldía de su ciudad 
habiendo personificado los sinsabores de este largo y tortuoso camino hasta París que 
había comenzado hacía casi tres lustros. Calvente había tenido la deferencia en invitarlo. 
No así Pizarro quien había preferido viajar solo sin la compañía de Marcelino Sánchez 
Ruiz quien había trabajado durante años desde la Escuela Taller, al frente de la alcaldía o 
desde la administración de Cultura para llegar al punto en el que estaban. La delegación 
de la provincia de Jaén la completaba Manuel Expósito, director de Multimedia Jiennense 
quien desde el primer momento tenía claro que debía realizar aquel viaje tal y como le 
habían expresado el jefe de la delegación del Ministerio de Cultura Luis Lafuente y los 
embajadores Jesús Ezquerra y Francisco Villar.318 Expósito no quiso perder la oportunidad 
de ser cronista de una jornada memorable de la que daría cuenta en tiempo real a través 
de las ondas de su emisora.

Por fin la representación de las dos ciudades llegó a París el miércoles 2 de julio, tal y 
como se había barruntado. Nada más aterrizar se encontraron con Luis Lafuente Batanero, 
Subdirector General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y jefe de la delegación de 
dicho organismo ante al buró de Patrimonio Mundial en París quien explicó a los mi-
crófonos de la Cadena Ser que el expediente de Úbeda y Baeza fundía el planteamiento 
inicial con el valor añadido incorporado en el año 2000, el de Paisaje Cultural Evolutivo, 
más la reformulación final de Úbeda y Baeza, dualidad urbana y unidad cultural, con el 

316 Diario Jaén, 1 de julio de 2003, p. 18.
317 Diario Jaén, 1 de julio de 2003, p. 18.
318 Declaraciones de Manuel Expósito Moreno al autor.
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modelo constructivo de Vandelvira exportado al Nuevo Mundo, el gran valor universal 
que España ponía sobre la mesa con la única candidatura presentada por nuestro país 
aquel año.319 Para Francisco Villar, embajador de España, el esfuerzo técnico, político y 
diplomático estaba hecho.

El 3 de julio amaneció en París con un tiempo algo más fresco que en Úbeda con 
una diferencia de temperatura de unos seis grados. A las nueve y media de la mañana la 
temperatura en la capital de Francia rondaba los 14º C y el escaso viento apenas movía 
las banderas que presidían la fachada del edificio central de la UNESCO, una maravilla 
de la ingeniería moderna fruto de los arquitectos Bernard Zehrfuss, Luigi Nervi y Marcel 
Breuer. A esa hora de la mañana habían comenzado las deliberaciones del Comité del 
Patrimonio Mundial. No obstante, la propuesta española ocuparía el último lugar del orden 
del día por lo que se esperaba que el examen comenzara a la una de la tarde, a lo sumo a 
las tres, tras el almuerzo. Sin embargo, los veintiún expertos del Comité del Patrimonio 
Mundial acumularon retrasos, sobre todo debido al largo debate sobre la declaración de 
la ciudad bosnia de Mostar como Patrimonio de la Humanidad. Una propuesta que final-
mente fue rechazada. La candidatura balcánica tendría que esperar mejor ocasión en 2005.

Y es que llegar a París no significaba haber alcanzado el éxito, algo que Luis Lafuente 
insistía en recordar a la delegación de los alcaldes de Úbeda y Baeza. Por otro lado, el día 
anterior corrió el rumor entre pasillos de que el principal aliado en la carrera de Úbeda y 
Baeza hacia su inclusión en listado de bienes Patrimonio de la Humanidad era Portugal 
que formaba parte del Comité Mundial y por lo tanto tenía poder de decisión. Por entonces 
se sospechaba que el próximo año tal vez España integrase dicho Comité y que Portugal 
podría presentar alguna candidatura. De este modo nuestros vecinos necesitarían la ayuda 
española.320 De este modo, cualquier cosa podía pasar.

La jornada matinal en la Sede de la UNESCO fue intensa por lo que la candidatura 
española debió aplazarse a la tarde, algo, no obstante, deseado por Luis Lafuente puesto 
que concluir las sesiones con una candidatura aceptada era lo habitual para reconfortar los 
ánimos después del trabajo de todo el día. Con ese optimismo se desarrolló el almuerzo 
que mantuvo la delegación española horas previas a la sesión definitiva.

A las seis de la tarde la sala XII de la sede central de la UNESCO acogió la delibe-
ración definitiva de la 27º sesión del comité del Patrimonio Mundial. Un espacio elegante 
y bien iluminado, diseñado con un enfoque minimalista y funcional. El techo alto y las 
paredes blancas con pocos adornos, tan solo algunas obras de arte moderno y fotografías 
enmarcadas, que agregaban un toque de color y textura a la sala donde la luz natural pe-
netraba por las ventanas de cristal. Sin embargo, a esas horas de la tarde la luz era tenue, 
un tanto apagada tal y como recuerda Javier Calvente.

Allí estaban reunidos los 21 miembros que elegidos cada seis años tenían el destino 
de Úbeda y Baeza en sus manos. También había algunos representantes de distintos países 

319 Historia de una maleta (6), Diez Tv y Radio Úbeda, Cadena Ser, 2 de julio de 2003.
320 Diario Jaén, 3 de julio de 2003, p. 17.
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miembros, ansiosos por conocer los resultados de la evaluación de patrimonio mundial. Y 
en un rincón la representación jiennense con los alcaldes de Úbeda y Baeza y el periodista 
Manuel Expósito disimulando la tensión del momento. La sesión estaba presidida por 
Vera Lacoeuilhe, diplomática libanesa de aspecto distinguido, ojos profundos y expresivos, 
que dio paso a la primera intervención.

La asamblea comenzó con la exposición inicial del portavoz de ICOMOS, el fin-
landés Yukka Jokilehto que comenzó la explicación del expediente de las dos ciudades del 
Renacimiento que se presentaban finalmente con el lema “Paisaje Cultural Evolutivo.” 
Sus primeras palabras fueron “Úbeda y Baeza: Dualidad urbana y unidad cultural”. En 
su exposición, dejó claro la mejora experimentada por la candidatura española. Jokilehto 
habló de la zona cinturón, un espacio amortiguador del patrimonio cultural de las dos 
ciudades. Ese perímetro no estaba lo suficientemente explicado en el primer expediente 
recibido por ICOMOS, por lo que este organismo solicitó una corrección a la delegación 
española. Sus responsables actuaron con rapidez y remitieron la documentación exigida. 
El representante de ICOMOS reflejó este hecho en su exposición inicial porque dicho 
detalle podría ser clave en la aprobación final del expediente. Sin embargo, el célebre ar-
quitecto y urbanista finés, una auténtica autoridad en conservación y teoría del patrimonio, 
no tuvo su mejor día con aquella exposición, algo tenue, fría con poca alma. Tal vez el 
idioma le hizo no estar demasiado convincente o probablemente su origen septentrional 
estaba detrás de un carácter escasamente pasional. La delegación española así lo percibió 
a la vez que la angustia se apoderaba de cada uno de sus miembros.

Tras las palabras de Jokilehto comenzó un tenso debate lleno de emoción e inten-
sidad sobre todo cuando intervinieron el representante británico y el del Líbano. Este 
último arremetió contra la propuesta española argumentando que nuestro país ya tenía 
demasiados bienes en el Catálogo del Patrimonio Mundial, nada menos que 38; que la 
propuesta ya había sido rechazada en 1989 y que Europa contaba ya muchas ciudades 
históricas con monumentos renacentistas. Por último, el representante libanés preguntó:

—¿Qué aspecto se añade en la propuesta de la candidatura de Úbeda y Baeza para 
remarcar su singularidad?—

Entonces, el estrés se apoderó de la delegación española elevando su grado de escep-
ticismo. En ese momento el turno de palabra era para el representante de Argentina que 
fue interrumpido por el británico que con su breve exposición apoyó las tesis expuestas por 
el libanés. Fue en ese instante cuando apreció Francesco Bandarín, más conocido como 
Pancho. Una intervención que estratégicamente se había postergado para el final ante la 
previsión de incómodas intervenciones por parte de algunos miembros del comité.

De cabello oscuro, ligeramente canoso, el mexicano inició una apasionada exposición 
defendiendo las virtudes de Úbeda y Baeza de forma elocuente, destacando un detalle por 
encima de la singularidad monumental de las dos ciudades: la proyección americanista de 
Úbeda y Baeza. La vinculación de España con Hispanoamérica a través del arte exportado 
por medio de canteros, rejeros y carpinteros de Úbeda y Baeza que llevaron el renacimiento 
de sus ciudades al Nuevo Mundo. Ese era elemento clave que habían incluido los redactores 
del expediente en el último minuto del partido. Un as en la manga que se sacó el mexicano 
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Pancho cuando parecía estar todo perdido. Su convincente y bien documentada exposición 
fue una respuesta contundente a las dudas manifestadas por los representantes de Líbano 
y Renio Unido y además suponía la adhesión de todo un continente a la candidatura de 
las dos ciudades hermanas. Así Úbeda y Baeza recibieron entonces los apoyos de Co-
lombia, Argentina, Omán, Hungría y Portugal, esta última tal y como se había augurado 
en las conversaciones entre pasillos. La delegación española comenzó entonces a respirar 
mostrando cierto alivio pues parecía que poco había más que discutir.

Todos los presentes se mantuvieron en silencio cuando la presidenta del Comité 
del Patrimonio Mundial, Vera Lacoheuilhe con laconismo y serenidad cuestionó a la sala:

—¿Tiene alguien algo que decir en contra de la candidatura de Úbeda y Baeza?—
Después de una larga pausa, una cerrada ovación de aplausos daba fe a la aprobación 

de la candidatura de las dos ciudades renacentistas desatando la euforia de la exigua dele-
gación española formada por el representante del Ministerio de Cultura Luis Lafuente, el 
embajador Francisco Villar y el enviado de la Junta Julián Martínez junto con los alcaldes 
y Manuel Expósito. Todos en pie, algunos con lágrimas en los ojos mientras los demás 
miembros del comité seguían aplaudiendo en reconocimiento a este importante logro. 
Aquellos aplausos certificaron que las dos ciudades jiennenses entraban en el selecto grupo 
de los elegidos. Por fin formaban parte del Patrimonio Mundial321

Descubrimiento de la placa que recuerda en la fachada del Ayuntamiento la inclusión 
de Úbeda en la lista del Patrimonio Mundial. Julio de 2003. Foto: Alberto Román.

321 Diario Jaén, 4 de julio de 2003, p. 2.



IV.  
¿Por qué Úbeda es Patrimonio Mundial?



IV.  
¿Por qué Úbeda es Patrimonio Mundial?



278 Vicente Ruiz García

El 23 de febrero de 2023 era jueves. Habían pasado casi veinte años de la declaración 
de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Ese día las alumnas y alumnos 

de 1º de ESO A del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda tenían examen de Historia. A 
primera hora de la mañana el profesor fue recorriendo los pasillos formados entre pupitres 
separados para la ocasión, entregando a cada alumno una hoja de papel donde se hallaba 
impreso el control del tema “El territorio de España y Andalucía en la Antigüedad.” Se 
trataba de la última unidad de Historia que iban a estudiar durante ese curso pues a la 
semana siguiente proseguirían con la parte de Geografía que la habían dejado para el 
segundo semestre. Así pues, no había más remedio que aguardar hasta el curso siguiente 
para aprender la Edad Media y la Edad Moderna por lo que el Renacimiento y su época 
tendrían que esperar.

Una vez hecho el silencio y antes de que el alumnado emprendiera la ardua tarea, el 
profesor aprovechó la ocasión para hacerles una breve encuesta por lo que les añadió otra 
pregunta más que no habían estudiado en el temario y que no tendría valor académico, 
pero que le serviría al docente para tener una interesante muestra de opinión. La pregunta 
decía así:

¿Por qué crees que Úbeda es Patrimonio de la Humanidad?

Las respuestas fueron todas más o menos en el mismo sentido. Algún alumno señaló 
que la razón estribaba en que Úbeda era la ciudad más antigua de España y de Europa, 
tal y como les había explicado su profesor previamente en anteriores clases, cuando les 
instruía sobre la prehistoria. Una niña señaló: “porque tiene muchos monumentos dispersos por 
todos sitios y además reúne juntos a otros cuantos más en la plaza de Santa María” y añadía: “y 
también con la ayuda de Baeza.” No iba muy desencaminada, aquella chica en su contesta-
ción. Por último, otra niña escribió simplemente “porque Úbeda es muy bonita.”

La mayoría de aquellos preadolescentes coincidieron en sus respuestas señalando 
que Úbeda era Patrimonio de la Humanidad por sus monumentos o por la antigüedad 
de éstos; o por ambas cosas a la vez.

La percepción que manifestaron aquellos chavales en torno a las razones de porqué 
Úbeda era patrimonio de la Humanidad es, a pesar de la diferencia de edad, la misma que 
guardan muchos ubetenses adultos, tal y como comprobamos después. Como consecuencia 
no podemos decir que se trate ni mucho menos de un juicio erróneo, pero sí notablemente 
incompleto. Y es que las razones son más complejas y van más allá de la cantidad, calidad 
y antigüedad de sus monumentos. Hay muchas ciudades antiguas y con muchos monu-
mentos y no son patrimonio de la Humanidad como Úbeda. ¿Por qué? Porque Úbeda es 
excepcional. Es por tanto esa excepcionalidad la que la hace diferente y, junto con Baeza, 
la eleva a la categoría de Patrimonio Mundial. Y es que ser Patrimonio Mundial es el 
máximo reconocimiento que puede tener una ciudad ya que un organismo internacional 
como la UNESCO encuentra en ella valores universales excepcionales. Tanto Úbeda como 
Baeza ya eran Conjuntos Histórico-Artísticos con valores patrimoniales que merecían 
ser protegidos. Pero cuando hablamos de Patrimonio Mundial nos referimos a algo que 
alcanza un relieve internacional más allá de nuestras fronteras. Tras Italia y China, España 
ocupa el tercer lugar en el mundo con 48 lugares inscritos, siendo Andalucía la comuni-
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dad autónoma que más aporta dentro de esta lista nacional con siete espacios. Y Úbeda y 
Baeza están en esta privilegiada lista porque la UNESCO consideró en su día que ambas, 
en conjunto, gozaban de esa singularidad que las hacía únicas. ¿Qué vieron aquel 3 de 
julio de 2003 los expertos internacionales de la Comisión del Patrimonio Mundial para 
que Úbeda y Baeza formen parte desde entonces de esta lista tan exclusiva? Intentaremos 
aclararlo en las siguientes líneas sin descartar, por supuesto, la conclusión a la que llegó 
aquella chica de 1º de ESO del Instituto San Juan de la Cruz cuando respondió aquello 
de “porque Úbeda es muy bonita”.
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1.  El Expediente y el formulario. Los Valores 
Universales y Excepcionales de Úbeda y Baeza

Como ya hemos podido comprobar la UNESCO no valoró la candidatura conjunta 
de Úbeda y Baeza de oficio, sino que ambas ciudades tuvieron que presentar una 

propuesta conjunta en la que exponían y justificaban porqué debían ser incluidas en la lista 
del Patrimonio Mundial. Y para ello esa justificación debía basarse en una serie de criterios 
o indicadores cerrados señalados por este organismo internacional que condicionaban la 
candidatura de manera muy exigente. La Lista de bienes Patrimonio Mundial tiene sus 
propias reglas, que parten de la Convención Mundial del Patrimonio, donde se exige qué 
deben hacer los Estados para presentar una candidatura que tiene que constituir en sí un 
Valor Universal Excepcional. Este concepto se materializó en 1972 cuando la UNESCO lo 
aprobó en la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Aquella que se 
celebró a raíz del éxito en la protección del patrimonio egipcio salvado de la presa de Asuan, 
tal y como vimos en la introducción. Así pues, el Valor Universal Excepcional significa 
que el bien que entra en la lista atesora una importancia cultural y/o natural tan extraor-
dinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones 
presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de 
este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional. 
De este modo se invita a los Estados Partes a presentar candidaturas de bienes culturales 
y/o naturales que atesoren valores universales excepcionales para su inscripción en Lista 
del Patrimonio Mundial. Así pues, la Convención no pretende garantizar la protección 
de todos los bienes de gran interés, importancia o valor, sino únicamente de una lista 
restringida de los más excepcionales desde un punto de vista internacional.

No debe asumirse que un bien es inscrito automáticamente en la Lista del Pa-
trimonio Mundial. Las candidaturas presentadas al Comité deben demostrar el pleno 
compromiso del Estado Parte, dentro de sus posibilidades, en preservar el patrimonio en 
cuestión. Este compromiso se expresa a través de las medidas legales, científicas, técni-
cas, administrativas y financieras adecuadas que se adopten y propongan para proteger 
los bienes y su Valor Universal Excepcional.322 Por lo tanto, en el caso de la candidatura 

322 Artículo 49 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación la Cultura. Comité Intergubernamental de protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, p. 16.
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de Úbeda y Baeza había que comprometerse a proteger con medidas concretas nuestro 
legado patrimonial pero sobre todo convencer a los evaluadores de que ambas ciudades 
constituían en sí un valor universal excepcional. Y para ello había que cumplir, al menos 
uno o más de los siguientes criterios donde los bienes tendrán que:

I. Representar una obra maestra del genio creador humano
II. Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo 

concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la 
arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o 
la creación de paisajes;

III. Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cul-
tural o una civilización viva o desaparecida;

IV. Ser ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de 
un conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios 
periodos significativos de la historia humana;

V. Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o 
de utilización de la tierra o el mar, representativas de una cultura (o de varias 
culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando este 
se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irresistibles;

VI. Estar directa o materialmente asociado a acontecimientos o tradiciones vivas, 
ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia uni-
versal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería utilizarse 
preferentemente de modo conjunto con los otros criterios);

VII. Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia es-
tética excepcionales;

VIII. Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia 
de la tierra, incluido el testimonio de vida, de procesos geológicos en curso en 
la evolución de las formas terrestres o de elementos geomorfológicos o fisio-
gráficos significativos;

IX. Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y bio-
lógicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, 
acuáticos, costeros y marinos y las comunidades vegetales y animales terrestres, 
acuáticos, costeros y marinos;

X. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la 
conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los 
que sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional 
desde el punto de vista de la ciencia o la conservación;

Además, para ser considerado un Valor Universal Excepcional, el bien también debe 
reunir las condiciones de integridad y/o autenticidad y debe contar con un sistema de 
protección y gestión adecuado que garantice su salvaguardia.323

323 Art. 77 y 78, Directrices…
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La idea es, por tanto, que existen bienes en el mundo que merece la pena conservar, 
no solo para los habitantes de su entorno, sino para toda la humanidad. Por eso su gestión 
debe sobrepasar las fronteras nacionales, y por lo tanto la responsabilidad sobre los mismos 
es global, multinacional. Este concepto ha sido un éxito puesto que en la actualidad 190 
Estados Parte han ratificado la Convención y hay casi 1.000 bienes inscritos en la Lista.

Con todos estos condicionantes comenzó a elaborarse un formulario muy tipificado 
por la Convención en el que debían figurar el nombre de los bienes, su situación geográfi-
ca, una breve descripción de los bienes y la justificación de su valor universal excepcional. 
Es lo que conocemos coloquialmente con el nombre de Expediente de la declaración. 
Para la justificación de los valores universales excepcionales la candidatura elaboró un 
informe con una serie de artículos científicos redactados por expertos académicos: Luis 
Marín Terán, Dr. arquitecto de la universidad de Sevilla; Pedro Galera Andreu, Dr. en 
Historia del Arte de la Universidad de Jaén; Arsenio Moreno Mendoza, exalcalcalde de 
Úbeda y Dr. en Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide; Miguel Molina 
Martínez, Dr. en Historia de América de la Universidad de Granada; Joaquín Montes 
Bardo, Historiador del Arte y profesor del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda; 
Juan Higueras Maldonado, Dr. en Historia del Arte de la Universidad de Jaén; María 
Josefa Parejo Delgado, Dra. en Historia por la Universidad de Sevilla; Antonio Chicha-
rro Chamorro, Dr. en Filología románica por la Universidad de Granada; Juan Agudo 
Torrico, Dr. en Antropología, de la Universidad de Sevilla; Ramón Beltrán Almazán y 
Vicente Miguel Ruiz Fuentes, archiveros municipales de Úbeda; y Josefa Montoro Cruz, 
archivera municipal de Baeza.

Todos ellos elaboraron una serie de trabajos científicos que justificaban la inscripción 
basándose en una serie de valores universales y excepcionales, que debían ser preservados 
con la inscripción de la candidatura en la lista. Los artículos fueron los siguientes:

1. Úbeda y Baeza en el Renacimiento: lección universal de urbanismo. Úbeda y 
Baeza: taller de cantería universal. (Luis Marín de Terán)

2. Úbeda y Baeza en su entorno. Una singular irradiación urbana y arquitectónica 
(Pedro Galera Andreu)

3. La original y completa secuencia de los arquitectos renacentistas en Úbeda y 
Baeza. (Pedro Galera Andreu)

4. Tradición e innovación en la arquitectura de Vandelvira en Úbeda y Baeza: 
aportación a la cultura arquitectónica renacentista universal. (Pedro Galera 
Andreu)

5. Úbeda y Baeza. Taller de cantería universal. (Pedro Galera Andreu)
6. Úbeda-Baeza como modelo ejemplar de vocación e influencia en América. 

(Miguel Molina Martínez)
7. Excepcionalidad en el discurso iconológico renacentista en Úbeda y Baeza 

( Joaquín Montes Bardo)
8. La antigua universidad de Baeza como modelo de innovación humanista de la 

universidad española. ( Juan Higueras Maldonado)
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9. Úbeda-Baeza, modelo de lucha por la democratización municipal y de integra-
ción cultural en la sociedad en la Baja Edad Media. Modelo de integración de 
las tres culturas de la sociedad medieval; la judía, la cristiana y la musulmana. 
(María Josefa Parejo Delgado)

10. Úbeda-Baeza, la “fortuna critica” de dos ciudades del renacimiento. (Arsenio 
Moreno Mendoza)

11. Úbeda-Baeza, especialidad literaria. (Antonio Chicharro Chamorro)
12. Úbeda-Baeza: un entorno cultural vivo, la continuidad de las tradiciones. ( Juan 

Agudo Torrico)
13. Los archivos históricos municipales de Úbeda y Baeza. Valor historiográfico 

(Ramón Beltrán, Josefa Montoro y Vicente Miguel Ruiz Fuentes)

Estos valores fueron incluidos en la Propuesta de Inscripción de Úbeda-Baeza en 
la Lista de Patrimonio Mundial presentada en junio de 1999 bajo el título “Conjuntos 
Monumentales Renacentistas de Úbeda-Baeza: Enclave Humanista del Renacimiento 
Español”, en la categoría de ciudades históricas, sectores históricos. Posteriormente, en 
otoño de 2000, el expediente fue retirado, tal y como hemos visto, para reconsiderar los 
criterios de valor y el argumento patrimonial. Fue entonces cuando se añadieron otros 
tres nuevos informes de Justificación de Valores Universales que fueron los siguientes:

14. Proyección de la arquitectura y el urbanismo de Úbeda y Baeza en el contexto 
hispanoamericano. (Ramón Gutiérrez)

15. El libro de trazas de Alonso de Vandelvira, la sistematización del Arte de 
Montea. (Mercedes Gómez-Ferrer Lozano)

16. La cantería en el Archivo de Indias. (María Josefa Parejo Delgado)

De esta manera se incidía en la proyección americanista de la candidatura. Desde 
entonces, y como consecuencia de los nuevos trabajos de justificación de valores, del debate 
suscitado sobre la tipología de bien a inscribir y sobre los valores universales que debían 
inspirar la propuesta, el expediente se reorientó incidiendo en la proyección americanista 
de la candidatura dando lugar a un nuevo Formulario de propuesta bajo el título “Úbe-
da-Baeza: Dualidad urbana y unidad cultural” en la categoría de Ciudades Históricas. 
La propuesta se corrigió atendiendo a las indicaciones de ICOMOS y del Ministerio de 
Cultura español, explicando los valores universales de Úbeda-Baeza como excepcional dua-
lidad patrimonial, confluencia y síntesis cultural, y proyección en Iberoamérica, valores que 
no pretendían compararse y que marcaban una clara diferencia con las ciudades históricas 
italianas que hasta ese momento estaban inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial.

Además del informe de Justificación de Valores, con los nuevos trabajos de Ramón 
Gutiérrez, Pepa Parejo y Mercedes Gómez, el formulario incluía como anexo un Programa 
de Gestión Patrimonial y un Informe Diagnóstico Urbanístico, redactados por la arquitecta 
Rufina Fernández Ruiz, además de un Informe de Diagnóstico Socioeconómico elaborado 
por los antropólogos Pablo Palenzuela e Isabel Merchán.

Con toda esta documentación Rufina Fernández Ruiz elaboró el formulario defini-
tivo para justificar los valores excepcionales y universales de la candidatura. Un formulario 
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en el que se empeñó en resaltar la dualidad de la candidatura, el papel de la cantería o su 
proyección americanista relacionando los trabajos eruditos que avalaban la justificación de 
valores con los criterios objetivos que exigía la UNESCO en los artículos 77 y 78 de las 
Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Unos 
criterios de los que, recordemos, había que cumplir, al menos uno.

En síntesis, este es parte del resumen del Formulario, que analizamos a continuación 
que, con el nombre “Úbeda-Baeza: dualidad urbana y unidad cultural”, fue evaluado y 
aprobado por la Comisión del Patrimonio Mundial en París en julio de 2003:

1.- Justificación de la Inscripción

a) Importancia del bien

Úbeda y Baeza son dos ciudades, distantes entre sí nueve kilómetros, con una excep-
cional conformación basada en su desarrollo y articulación de forma dual. Una dualidad 
complementaria que las hace en muchos aspectos funcionar como una sola ciudad, al-
canzando durante el Renacimiento sus mejores y más singulares expresiones, y aportando 
innovaciones constructivas que llevan la tradición de la cantería local a un influyente desa-
rrollo de la Estereotomía.324 Úbeda y Baeza han tenido una evolución histórica ligada a su 
condición de lugar de confluencias, lo que posibilitó la generación de un espacio singular 
de interacciones culturales, donde llegaron a fundirse las concepciones humanistas con el 
sustrato islámico en el urbanismo y la arquitectura, y con el legado judío en la potenciación 
del humanismo. Este diálogo entre corrientes y sustratos culturales generó aportaciones 
innovadoras de amplia influencia en los nuevos espacios de la América Española.325

Úbeda y Baeza proyectan una original influencia urbana y arquitectónica sobre 
una constelación de núcleos menores y sobre su territorio inmediato. Dualidad que es, 
por otra parte, complementaria en el reparto de sus funciones. Esta complementariedad 
tiene su reflejo en su Patrimonio edificado (Baeza cuenta con una importante arquitec-
tura pública frente a la preponderancia de la arquitectura privada de Úbeda) y en las dos 
dinámicas de transformación urbana que se desarrollan en el paso de la Edad Media a 
la Edad Moderna. A partir del informe de justificación de valores de Luis Marín Terán 
y de Pedro Galera Andreu, Rufina Fernández Ruiz llegó a la conclusión de que en 
Úbeda la remodelación urbana se produce en el interior del recinto amurallado, reali-
zándose un buen número de pequeñas operaciones de reestructuración urbana que en su 
conjunto recalifican sensiblemente el tejido medieval. En la medida en que una y otra 

324 Estereotomía: Arte de cortar piedras y otros materiales para utilizarlos en la construcción.
325 Estos elementos coinciden con los siguientes criterios de las Directrices Prácticas para la aplicación de 
la Convención del Patrimonio Mundial:
II. Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto o en un área 
cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, 
la planificación urbana o la creación de paisajes;
IV. Ser ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico 
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana;
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se complementan, en conjunto muestran de forma dual una auténtica recopilación de 
gran parte de las ideas, soluciones y prácticas del urbanismo renacentista, adaptándolas 
o reafirmándolas allí donde era necesario, a una realidad política, económica, cultural 
y social distinta de la italiana. Diferencias, reparos, yuxtaposiciones que, como señala 
Antonio Chicharro Chamorro, generan una realidad urbana que llega a identificarse, 
incluso, por Cervantes en la obra más universal de la literatura española, el Quijote, 
donde se relatan hechos acaecidos en 1593 cuando se trasladaron los restos de San Juan 
de la Cruz desde Úbeda, confundida por Cervantes con Baeza. En el mismo sentido, 
como recuerda Pedro Galera Andreu, puede también referirse el dibujo de Antón Van 
der Wyngaerden, encargado por Felipe II, en el cual se presenta una vista conjunta de 
ambas como caso excepcional, en lugar de las representaciones habitualmente aisladas 
de otras ciudades.

Documento 4: Anton van der Wyngaerde. Vista de Úbeda y Baeza (1567).

Definitivamente Rufina Fernández Ruiz concluye que Úbeda-Baeza son un caso 
excepcional, en tanto que ciudades que reparten sus funciones, su diseño urbano comple-
ta, conjuntamente, el esquema de una ciudad renacentista. Pese a la importancia de este 
momento, el Renacimiento, en que se plasma más nítidamente, y alcanza sus más ricas 
expresiones en este esquema urbano, la dualidad Úbeda-Baeza ha sido una constante 
histórica en estas dos ciudades, antes y después del siglo XVI, permaneciendo viva hasta 
nuestros días. Esta larga duración del fenómeno lo ha convertido en un hecho estructural 



289
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

que es ineludible para la comprensión de ambas ciudades. En este sentido es sumamente 
destacable que, a lo largo de tantos siglos de estrecha relación de dos ciudades, separadas 
apenas por nueve kilómetros, ninguna de ellas haya absorbido, ni tan siquiera ensombre-
cido, a la otra.326

–  La singularidad de una expresión artística. Tradición e innovación 
en Úbeda y Baeza: la identidad de un modelo arquitectónico

A partir de los trabajos que Pedro Galera Andreu incluyó en el Informe de Justifica-
ción de Valores se llega a la conclusión de que la originalidad de las soluciones y expresiones 
renacentistas que nos ofrecen Úbeda y Baeza parten de la confluencia de varios factores 
que personalizan un modelo renacentista con identidad propia. En el siglo XVI las dos 
ciudades alcanzan su mejor y mayor expresión a través de la arquitectura, perfilando a lo 
largo de la centuria un modelo urbanístico y arquitectónico singular, que, asumiendo el 
sustrato medieval del que parte, se adentra de forma decidida en el lenguaje clásico propio 
del Renacimiento, reinterpretándolo e innovándolo.

Por un lado, la importante influencia del sustrato islámico proporciona elementos 
que se incluyen dentro de la gramática propia renacentista que, junto a la aparición de 
arquitectos como Andrés de Vandelvira, harán de la Estereotomía una herramienta que 
personalizará gran parte de las soluciones constructivas que aquí se desarrollan.

Siguiendo a Joaquín Montes Bardo, es reseñable el importante discurso iconológico 
desarrollado en su arquitectura, que adquiere una dimensión excepcional en el panorama 
español, al incorporar temáticas mitológicas en la portada del Salvador con testimonios 
iconográficos únicos en el arte español, o la inclusión de discursos judeo conversos que se 
observan en la portada meridional de la capilla de Cobos. En Úbeda y Baeza, dentro del 
discurso simbólico podemos encontrar desde la presencia erasmista hasta la perspectiva 
contrarreformista en un reflejo de las tendencias que dominan el panorama nacional y 
europeo. Como señaló Arsenio Moreno Mendoza, el ejemplo más completo de todo este 
rico panorama y de la identidad arquitectónica de Úbeda es la plaza Vázquez de Molina, 
espacio soporte de un grupo de construcciones civiles edificadas en un plazo de tiempo 
inferiores a cincuenta años, que compone el gran conjunto renacentista de España y uno 
de los más importantes del panorama europeo, impecable ejemplo de arquitectura rena-
centista, según Manfredo Tafuri.

En suma, Rufina Fernández dedujo que la aportación que nos ofrecen Úbeda-Baeza 
durante el siglo XVI, trasciende ampliamente lo local y lo nacional, para instalarse con 
pleno derecho en el ámbito de la alta cultura renacentista, por cuanto no supone la mera 
repetición de temas previamente desarrollados en Italia, sino que se nos muestra como 
una reelaboración y adaptación a una situación política, social y económica muy distinta, 
generándose un cúmulo de soluciones y modelos que reestructuran y recualifican la orga-

326 Este valor excepcional queda justificado con el criterio IV: “Ser ejemplo eminentemente representativo 
de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o 
varios periodos significativos de la historia humana”.
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nización urbana medieval, como predicaba la cultura del Humanismo, pero asumiendo, 
sutil e inteligentemente, la propia tradición.327

–  Úbeda-Baeza: la emergencia de un espacio de libertades, 
convivencia e influencias culturales.

La arquitecta Rufina Fernández analizó los trabajos de la doctora María Josefa Pa-
rejo Delgado sintetizando que Úbeda y Baeza se ubican durante todo el final de la Edad 
Media, tras la conquista cristiana, en la frontera con el mundo islámico. Situación ésta 
que les permite, como zonas peligrosas, ser muy beneficiadas por la Corona a través de 
unos estatutos donde predominan las libertades, dentro de su contexto, para atraer nuevos 
pobladores de otros lugares de la Península. Este estatuto de libertades colectivas fue de-
fendido por las dos ciudades durante toda la Edad Media frente a la nobleza y la Corona.

En este marco se va a producir una larga convivencia de tres siglos entre las cultu-
ras cristiana, islámica y judía, dejando improntas en la cultura de estas dos urbes: desde 
las hibridaciones con los elementos islámicos de la arquitectura y el urbanismo, hasta la 
introducción de un humanismo, poco habitual en la Península Ibérica, a través de los 
judeoconversos que fundan la Universidad de Baeza.

En definitiva, Fernández Ruiz llega a la conclusión de que el devenir medieval de 
Úbeda y Baeza, su posición geográfica fronteriza y la confluencia de las comunidades cris-
tiana, judía e islámica durante largo tiempo, produjeron una particular emergencia, donde 

327 Este valor excepcional queda justificado según el criterio IV: “Ser ejemplo eminentemente representativo 
de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o 
varios periodos significativos de la historia humana”.
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las libertades y las influencias culturales favorecieron un clima que permitió y singularizó 
un espléndido florecimiento cultural y urbano en el siglo XVI.328

–  Proyección en la América Española de Úbeda-Baeza.

Siguiendo las aportaciones de Miguel Molina Martínez se llega a la conclusión 
de que en la coyuntura de 1492, en que tiene lugar la caída del último reino islámico 
de la Península Ibérica y el descubrimiento de América, Úbeda y Baeza alcanzaron un 
protagonismo indiscutible como ciudades señeras. Este contexto las proyecta hacia una 
participación en el descubrimiento y colonización de América. Proceso este, en el que 
sobresalen tanto por su aporte humano, como por la huella artística y cultural dejada, ya 
que como centros humanistas y artísticos proyectan sus influencias (Universidad de Baeza 
y Andrés de Vandelvira) al otro lado del Atlántico. Según Ramón Gutiérrez varias de las 
obras americanas que forman hoy parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad (como 
las catedrales de México, Puebla, Sucre y Lima) son tributarias de acciones cuyo origen 
se identifica claramente con los procesos histórico- culturales sucedidos en las ciudades 
de Úbeda y Baeza.

Así pues, Rufina Fernández concluye que Úbeda y Baeza confirman, en esta versátil 
manera de articularse con el mundo cultural americano, su carácter de proyecto abierto y 
universal. Potenciando desde la creativa génesis de conocimientos hasta la transferencia 

328 Este valor excepcional queda justificado con el criterio II: “Atestiguar un intercambio de valores humanos 
considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de 
la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes”.

Portada medieval de una vivienda de la Plaza de los Carvajales. Foto: Alberto Román.
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de ideas, hombres y talentos, una presencia que avala su aspiración a ser reconocida y 
estimulada por el valor intrínseco de sus obras y, a la vez, el alcance de esa misma uni-
versalidad.329

La influencia que Úbeda y Baeza tuvieron en América fue un elemento clave, como 
ya hemos subrayado, en la consecución final de la declaración. Es por este motivo por lo 
que analizaremos más adelante esta circunstancia.

–  Vitalidad y pervivencia de los valores excepcionales de Úbeda y Baeza
El paso del tiempo no ha hecho sino reforzar la trascendencia de Úbeda y Baeza 

como referente cultural europeo y mundial. Como señaló Moreno Mendoza, su peculiar 
renacimiento despertó el interés de Chueca Goitia, Hayward Keniston, G. Barbé Coqeulin 
de L’isle y Manfredo Tafuri, entre otros. Igualmente, como subrayó Chicharro Chamorro, 
también ha sido notable su constante relación con la literatura en obras de Pi i Margall, 
Antonio Machado, Federico García Lorca o Antonio Muñoz Molina.330

En 2003 Úbeda y Baeza contaban ya con importantes figuras de protección patri-
monial, disponiendo de Planes Especiales de Protección, pioneros en Andalucía que han 
puesto en práctica criterios de rehabilitación adecuados, tal y como indicó Rufina Fernán-
dez. Por otro lado, como recoge el artículo de Juan Agudo Torrico, una de las expresiones 
más evidentes de la perdurabilidad de la tradición en el caso de Úbeda es la alfarería que 
hunde sus raíces en el periodo hispano-musulmán

Definitivamente, los valores de Úbeda y Baeza han llegado hasta el presente de 
diversas formas, significando claramente que la importancia de estas dos ciudades no ha 
quedado diluida con el tiempo, transformándose en un referente cultural a través de la 
toma de conciencia de su excepcional patrimonio, del acrecentado interés historiográfico 
sobre su peculiar Renacimiento o de su constante relación con la literatura. Dentro del 
conjunto de valores que perviven en estas ciudades, para Rufina Fernández, quizá el más 
relevante es el mantenimiento de la dualidad Úbeda-Baeza. Añade que es sorprendente 
que una dualidad forjada en un periodo histórico tan lejano en el tiempo se haya mante-
nido prácticamente inalterada en su sustancia.

b)  Análisis comparativo
Los valores que representan las ciudades de Úbeda y Baeza aparecen principalmen-

te en torno a tres aspectos interconectados, pero a la vez con una cierta independencia: 
una dualidad urbana excelentemente materializada en dos ciudades monumentales; un 
Renacimiento con identidad propia, fruto de la confluencia cultural; y una proyección 

329 Este valor excepcional queda justificado con el criterio II: “Atestiguar un intercambio de valores humanos 
considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de 
la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes”.
330 Valor excepcional que se relaciona con el criterio VI: “estar directa o materialmente asociado a acon-
tecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia 
universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo 
conjunto con los otros criterios)”;
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transcontinental, plasmada en las innovaciones técnico-constructivas, pero que también se 
sustentó sobre una proyección humana. La conjunción y el juego de estos tres elementos 
son los que ponen de relieve la verdadera excepcionalidad, relevancia y universalidad del 
fenómeno Úbeda-Baeza.

De esta manera Rufina Fernández insistió en que la inclusión de dos ciudades en 
razón de la propia dualidad que representan era una característica inédita en la Lista de 
Patrimonio Mundial.

Con respecto a los grandes conjuntos monumentales renacentistas italianos (o con 
presencia significativa de éste) de Florencia, Ferrara, Urbino, Verona, etc., el conjunto 
Úbeda-Baeza presenta algunas aportaciones dignas de consideración que fueron analizadas 
en el formulario:

1) Recoge el resultado de la confluencia cultural propia de buena parte de la Penín-
sula Ibérica del medievo, lo cual aporta al renacimiento de Úbeda y Baeza unas influencias 
islámicas particulares.

2) La talla de la piedra, la cantería, de tradición medieval en la zona, ofrece una dife-
rencia constructiva importante con respecto a buena parte de las construcciones italianas. 
La innovación y creación técnica producida en Úbeda y Baeza estuvo en la vanguardia 
de la superación del obrador medieval para convertir un oficio en ciencia aplicada, la 
Estereotomía.

3) Esta innovación en el arte de la cantería, con las soluciones y aplicaciones que 
ofrece, son el distintivo propio de la amplia influencia de Úbeda-Baeza sobre la arquitec-
tura de la América Española.

Alfarero. Foto: Alberto Román.
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4) El aspecto distintivo más relevante, sin duda, del conjunto monumental de ambas 
ciudades es el de ofrecernos a la vez los dos modos básicos de reordenación urbana re-
nacentista: Úbeda, adopta en líneas generales el modelo italiano, propio de las ciudades 
amuralladas, de reordenación intramuros. Baeza, sin embargo, sigue una línea de apertura 
que la aproxima a la idea de ciudad del Humanismo de Alberti: abierta, en expansión, 
construida por fases, reestructurada de acuerdo con las nuevas necesidades y densamente 
poblada de bellas arquitecturas expresivas de la nueva cultura. Al mismo tiempo, el repar-
to de funciones crea dos ciudades complementarias y que, en conjunto, conforman una 
coherente realidad urbanística y arquitectónica del Renacimiento.

Es importante resaltar que este completo cuadro es posible gracias a la versatilidad 
que permite el fenómeno de la dualidad complementaria y bicéfala, que nos permite de 
forma excepcional contemplar a la vez una y dos ciudades según el aspecto que observemos, 
enriqueciéndose de esta forma el resultado.

Con respecto a los demás bienes españoles incluidos en la Lista Mundial, Úbeda y 
Baeza manifestaban una característica distintiva: ofrecer un conjunto monumental dual, 
significativamente marcado por el Renacimiento, y con proyección peninsular y americana 
a diferencia del resto del Renacimiento español, que está representado en la Lista a través 
de bienes relevantes individuales o por ciudades con conjuntos monumentales caracte-
rizados por la presencia de varias etapas y estilos, uno de los cuales es el Renacimiento.

Por todo ello, el formulario redactado por la arquitecta Rufina Fernández Ruiz 
concluye que los valores de los conjuntos históricos de Úbeda y Baeza representan una 
aportación diferenciada y relevante respecto a los bienes semejantes o cercanos que en 
2003 estaban inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial.

c)  Criterios por los que se propuso la inscripción

Este último apartado debía poner en relación los valores universales excepcionales 
que se habían analizado y presentado anteriormente con, al menos, un criterio de los 
propuestos por la UNESCO. Para ello, los redactores del expediente justificaron que las 
ciudades de Úbeda y Baeza lograron un excepcional desarrollo renacentista caracterizado 
por la influencia del humanismo y por su condición de lugar de confluencias culturales. 
Ello permitió la emergencia de un Renacimiento muy personalizado en el que el desarrollo 
de innovaciones constructivas en el campo de la Esterotomía, permitió adoptar soluciones 
arquitectónicas complejas, que han tenido una constatada y relevante repercusión en la 
arquitectura de la América Española. Úbeda y Baeza confirman, en esta versátil manera 
de dialogar con el mundo cultural americano, su carácter de proyecto abierto y universal. 
Potenciando desde la creativa génesis de conocimientos arquitectónicos hasta la transferen-
cia de ideas, hombres y talentos, una presencia que avalaba su aspiración a ser reconocida 
por el valor intrínseco de sus obras y, a la vez, por el alcance de esa misma universalidad.331

331 Criterio II: “Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto 
o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes”.
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Igualmente se subrayó que Úbeda y Baeza ofrecen una sobresaliente y muy singular 
forma de concebir una relación entre ciudades, hasta el punto de conformar una dualidad 
urbana, que las ha convertido históricamente en dos ciudades complementarias e insepa-
rables. Esta cualidad, viva hasta el presente, alcanzó su más nítida materialización en sus 
conjuntos arquitectónicos, que son una muestra excepcional de distribución de funciones 
urbanas, de forma que la suma del conjunto monumental de Baeza (público, eclesiástico y 
educativo) y el conjunto monumental de Úbeda (señorial y palaciego) conforman un com-
pleto esquema urbano renacentista de una gran calidad arquitectónica, que no se limita a una 
buena repetición de esquemas, sino que adquiere una identidad propia a través de sus par-
ticulares confluencias culturales. De este modo se concluye que este peculiar Renacimiento 
y su expresión dual y bicéfala hacen de Úbeda y Baeza un ejemplo excepcional eminente.332

d)  Breve descripción del bien

En este apartado los autores del formulario describen a las dos ciudades y hacen un 
breve resumen de sus etapas históricas. Posteriormente definen las zonas propuestas que 
se corresponden con los respectivos recintos intramuros, áreas urbanas bien definidas, con 
una superficie de 37,2 has. el de Úbeda y 26,2 has. el de Baeza. Los cascos extramuros de 
cada ciudad, así como el espacio natural-rural que asocia a ambas ciudades son definidas 
como zonas de protección.

Seguidamente se alude a la protección jurídica garantizada entonces por la Ley del 
Patrmonio Histórico Español de 1985 y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 
de 1991 así como a los Planes Especiales y los Catálogos de Protección de Úbeda (1989) 
y Baeza (1990) además de los edificios declarados monumento nacional. Estos planes y 
catálogos de protección establecían las condiciones de intervención a partir del criterio 
de mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, y de la imagen tradicional 
en toda la ciudad histórica. Los Planes Especiales garantizaban la protección, aunque el 
informe señalaba que era preciso actualizar por lo que ambas ciudades se comprometían 
a desarrollar un Plan de Gestión coordinado en materia de urbanismo, conservación y 
rehabilitación del patrimonio a través de una serie de organismos creados al efecto para 
actuar de manera conjunta.

e)  Estado de conservación

El formulario aportaba suficiente información sobre el estado de conservación lle-
gando a la conclusión de que éste era excelente dado su uso institucional. Afirmaba, 
además, que muchos de ellos habían sido recientemente rehabilitados o estaban en fase 
de recuperación como el palacio de Francisco de los Cobos en Úbeda, para sede de la 
Universidad a Distancia. Un reto que, desafortunadamente, aún no se ha conseguido. En 
lo que respecta a Úbeda en el recinto intramuros y zona propuesta, las necesidades de 
rehabilitación afectaban en aquel momento a unos 250 edificios (un 14% de las viviendas). 
El Plan de Gestión preveía entonces ampliar las medidas de apoyo a la rehabilitación re-

332 Criterio IV: “Ser ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de un conjunto ar-
quitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana”.
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sidencial, restaurar la muralla e implementar diversas obras de mejora de la urbanización 
y modernización de infraestructuras urbanas.

f )  Autenticidad
El último epígrafe hacía referencia a la autenticidad de los conjuntos históricos de 

Úbeda y Baeza que se justificaba por la permanencia mayoritaria de los edificios histó-
ricos que conformaban las dos zonas propuestas. Tanto los monumentos, pertenecientes 
a distintos estilos y cronología como las permanencias de sus construcciones defensivas 
poseían un elevado grado de integridad y de autenticidad, conservándose además el tejido 
histórico, no sólo en sus fachadas sino en tipologías. Esta autenticidad e integridad se 
hacía extensiva a los respectivos entornos de protección delimitados donde el grado de 
continuidad de la edificación tradicional era muy elevado.

Foto: Alberto Román.
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2.  Úbeda y América: una declaración 
contra la Leyenda Negra

Había pasado media hora. Treinta minutos que habían parecido toda una eternidad. 
Pero el sueño se había cumplido y muestra de ello eran las manifestaciones de júbilo 

de la escasa delegación española presente en la sala XII de la sede central de la UNESCO 
en París donde acababan de concederle a Úbeda y Baeza el título de Patrimonio Mundial. 
Eran las siete menos veinticinco de la tarde del 3 de julio de 2003 y todavía quedaba toda 
una noche por delante para asumir la noticia y, por supuesto, para celebrarla.

La delegación española se tomó con tranquilidad los festejos. Eligieron el Restau-
rante Café Leffé, en el Barrio Latino de la capital francesa donde, sobre todo, no faltó 
vino blanco y mejillones al vapor. Calvente, Pizarro, Ortega y Expósito no estuvieron 
solos. La compañía vino fundamentalmente del otro lado del Atlántico. Compartieron 
mesa y mantel con el vicepresidente de ICOMOS, el argentino Carlos Pernaut, y con 
los representantes de México, Colombia y Argentina, entre otros países hispanoa-
mericanos. También estuvo en la cena la expresidenta de ICOMOS en España, Rosa 
Suárez Inclán, una de las personas más determinantes en los trabajos diplomáticos em-
prendidos durante la carrera hacia la designación de Úbeda y Baeza como Patrimonio 
Mundial que había mostrado reiteradamente su apoyo a las dos ciudades andaluzas 
reconociendo que la UNESCO había cometido un error al no haberlas incluido antes 
en su selecto grupo.333

Durante la cena también se recordó la gran labor ejercida por Francesco López 
Bardarín “Pancho” en el momento más crítico y oportuno. Estas habían sido sus palabras, 
poco antes, en la sesión de la UNESCO:

“Gracias por darme la palabra porque de alguna manera en mi intervención pienso 
dar parcialmente respuesta a lo propuesto por el honorable colega de Líbano.

La delegación mexicana se permite llamar la atención sobre estas consideraciones. La 
inscripción de Úbeda y Baeza significa para el conjunto de países iberoamericanos 
una pieza clave, y digo bien, clave, porque si no otras muchas cosas no se pueden 
armar, en un armazón complejo, de compleja lectura de las influencias arquitectónicas 
y urbanísticas que van de Europa al Nuevo Mundo, tamizadas en Andalucía.

333 Radio Úbeda, cadena SER, emisión del 30 de junio de 2000.
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La particularidad de los órdenes y cánones de los tratados renacentistas de Andrés 
de Vandelvira, constituyen la base para la creación de toda la arquitectura en el siglo 
XVI y parte del XVII en tierras hispanoamericanas. El intercambio de influencias 
constructivas en este periodo preciso y en esta zona geográfica, justifican plenamen-
te el criterio II y IV, puestos y señalados en la propuesta, y después de escuchar las 
aclaraciones bien dichas por ICOMOS, de toda la información que había se ha dado 
parte, para México no hay ninguna reserva para que estos bienes sean inscritos en la 
lista de Patrimonio Mundial cuya transcendencia no es discutida. Muchas gracias”334

Además de la candidatura española otras cinco propuestas venidas del Nuevo Mundo 
consiguieron la proclamación ese mismo día: Quebrada de Huamahueca en Argentina; el 
Barrio Histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso, en Chile; las misiones franciscanas 
de la Sierra Gorda de Querétaro, en México; la ampliación del Sitio arqueológico de Pa-
namá Viejo con el distrito histórico de Panama, en Panamá; y la ampliación del Complejo 
de conservación de la Amazonía Central, en Brasil.

Como recuerda Manuel Expósito —brillante y locuaz cronista de aquella jornada 
histórica—, de esta forma quedó patente la existencia de un lobbit iberoamericano, cuyos 
miembros habían defendido de manera conjunta las propuestas que procedían de Hispa-
noamérica y España. En el caso de las dos ciudades renacentistas, la colaboración había 
funcionado de manera excelente y esa cooperación quedó reflejada en el gran ambiente 
vivido durante las aproximadamente dos horas que duró la cena de celebración entre los 
hombres y mujeres venidos de uno y otro lado del mar.335

Documento 5: Fernando Peralta, natural de Úbeda. Libro de Asiento de pasajeros. Año 
1511. Archivo de Indias de Sevilla (sign. AGI, Contratación, leg. 5536, L.1,fol.41(1)). 

Se trata del primer ubetense documentado como pasajero a las Indias.

Quinientos años antes, el 10 de enero de 1503 los Reyes Católicos creaban en 
Sevilla la Casa de Contratación de las Indias. Diez días después dictaron una copiosa 
instrucción para el establecimiento de dicha Casa en las Atarazanas, de donde a poco 
se trasladó al Alcázar, instalándose en el departamento de los Almirantes, y allí estuvo 

334 Radio Úbeda, Cadena Ser, emisión del 3 de julio de 2003.
335 Diario Jaén, 5 de julio de 2003.
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hasta su marcha definitiva a Cádiz, en el año 1717. Durante siglos esta institución dirigió 
el descubrimiento, la colonización y el comercio del Nuevo Mundo y fue, a un mismo 
tiempo, un centro mercantil de primer orden. Gracias a su puerto interior y a la Casa de 
Contratación, Sevilla llegó a ser el centro del comercio de España con América durante el 
siglo XVI y buena parte del XVII lo que dio lugar a celos y rivalidades por parte de otras 
provincias marítimas de España que solicitaron análogos privilegios. De igual modo, los 
propagadores de la Leyenda Negra sostuvieron la tesis de que España ejerció un irritante 
monopolio en su comercio con las Indias, aunque es un hecho probado que aquel tráfico 
comercial fue realizado en gran parte por los extranjeros, para los que regían las mismas 
disposiciones que para los españoles, siempre que llevaran cierto tiempo de residencia en 
España y utilizasen agentes de nuestro país.

De la Casa de Contratación solo queda el retablo de la Virgen de los Mareantes de 
Alejo Fernández conservado en el Real Alcázar de Sevilla. También su ingente documen-
tación distribuida en 5873 legajos que forman la sección tercera del Archivo General de 
Indias. Dentro de la sección Casa de Contratación, en el Archivo de Indias de Sevilla en-
contramos una extensísima documentación sobre pasajeros. De los fondos que pertenecieron 
a tan importante institución se han obtenido más de 150000 referencias de personas que 
marcharon a las Indias a partir del año 1509. Y es en 1511 cuando encontramos al primer 
ubetense. Se trata de Fernando de Peralta, hijo de Alonso de Molina y Leonor de Peralta, 
que un buen día decidió cambiarlo todo y buscar aventura en las Indias recién descubier-
tas para hallar una nueva vida. Antes de emprender el viaje Peralta tuvo que cumplir con 
las prerrogativas para todos aquellos que marchaban al Nuevo Mundo, ya fueran nobles, 
clérigos, hidalgos, caballeros, villanos o criados, con hacienda o sin ella. Debía obtener una 
licencia que extendía la Casa de Contratación a cuyo fin tenía antes que presentar una in-
quisición testifical, expedida en Úbeda, en la que debía probar no ser moro, judío, converso 
o pertenecer a alguno de los colectivos a los que se les tenía vedado viajar a las Indias.

Con la angustia de dejar la propia casa, con el ánimo sembrado de incertidumbre 
y la duda de lo que podía hallar en tan lejanas e ignotas tierras, Peralta inició el primer 
periplo de su aventura siguiendo el curso del Guadalquivir, en un viaje azaroso hasta lle-
gar a Sevilla. El ubetense debió presentarse en aquella bulliciosa urbe de comienzos del 
siglo XVI, en busca de la Casa de Contratación para adquirir la tan ansiada licencia de 
embarque, obligatoria para adquirir un pasaje, aunque hay que decir, que siempre hubo 
resquicios por donde burlar las normas. Allí, los oficiales de este organismo le interro-
garon y comprobaron la documentación que portaba, asegurándose que era castellano y 
cristiano viejo, condición indispensable, como hemos señalado, para marchar al Nuevo 
Mundo. En alguna ocasión, si no había certeza del origen del emigrado se comunicaba a 
la Inquisición para que recabara toda la información posible al respecto. Así ocurrió con 
otro ubetense, Hernando de Córdoba quien, con su mujer Teresa Díez, fue retenido por 
sospechoso ante el Santo Oficio.336

336 AGI, Indiferente, leg. 422,L.14, fol.113v-114r: Real cédula a los Inquisidores de Jaén para que envíen 
informe al Consejo de Indias, de si Hernando de Córdoba, vecino de Úbeda, y Teresa Díaz, su mujer, son 
hijos o nietos de quemados o reconciliados o si tienen algún antecedente tocante a la Santa Inquisición.
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Una vez expedida la licencia, Peralta debió dirigirse hasta el muelle de las Mulas, 
el corazón de la puerta y el puerto de Indias, concurrido por marineros, comerciantes y 
viajeros ansiosos por descubrir las riquezas de Ultramar. El ubetense con los permisos ya 
en su poder debió entonces buscar con quién trasladarse pues el viaje a las Indias no era 
un trayecto para pasajeros, sino para mercancías por lo que, los que marcharan allá debían 
encontrar acomodo entre los mercantes que emprendieran travesía. Y así fue como Fernan-
do Peralta halló esa oportunidad a bordo de la nao del maestre Rodrigo Bermejo.337 Este 
buque se llamaba la Santa Catalina y si todo iba bien en un par de meses alcanzaría Santo 
Domingo338 Pero antes de eso el ubetense debía enfrentarse a toda una odisea viajando de 
manera incómoda, en condiciones higiénicas muy precarias. Sería un viaje muy duro sobre 
todo para un hombre de interior como él, inexperto en las cosas de la mar, condenado 
a sufrir mareos, a soportar hacinamiento y a padecer la privación absoluta de intimidad 
rodeado de otros pasajeros, habiéndose tenido que traer su propio jergón desde tierra para 
dormir probablemente en cubierta a la intemperie. A ello debía de sumar los peligros de 
un viaje desconocido totalmente para un ubetense de principios del siglo XVI a bordo 
de un cascarón de madera, a merced del capricho de los vientos, de las tempestades o de 
las prosaicas calmas, atestado de mercancías, conviviendo con una marinería hostil que lo 
consideraba un estorbo, bebiendo agua racionada y alimentándose de carne en salazón y 
galleta. Como señala Clarence Haring “por deber, por vocación, por interés o por gusto, estos 
viajes constituían una empresa azarosa desde el principio al f in; casi parecía probable que el 
pasajero no llegara a su destino, o que lograse luego de soportar todos los horrores y vicisitudes 
del Océano, instalarse y sobrevivir en aquellas tierras”339

A pesar de todos los inconvenientes, la experiencia debió merecer la pena puesto 
que muchos ubetenses siguieron la estela de Fernando Peralta. Hasta 168 en el siglo XVI, 
según Miguel Molina Martínez, lo que representa el 12,43% del total de emigrantes 
procedentes del Reino de Jaén.340

Es curioso al ser un territorio tan alejado de las rutas de embarque, que Úbeda 
participara tan activamente a lo largo del dieciséis en una empresa transoceánica. Proba-
blemente su tradición como tierra de frontera no hizo a los ubetenses amilanarse ante el 
desafío que suponía aquella otra frontera desconocida que significaba el Nuevo Mundo. 
La mentalidad humanista, guerrera o mística de sus habitantes les llevó a cruzar el At-
lántico para enrolarse en las más audaces expediciones de descubridores o de conquista, a 
emprender la evangelización en tierras desconocidas o a probar fortuna en la fascinante 
aventura de la Carrera de Indias.

337 AGI, Contratación, leg. 5536,L.1,fol.41(1).
338 AGI, Contratación, leg. 1451,N.1: Registro de ida de la nao santa Catalina, maestre Rodrigo Bermejo, 
Sevilla, 18 de enero de 1511.
339 HARING, Clarence H. Comercio y navegación entre España y las Indias en la época de los Habsburgo. 
México: F.C.E, 1979.
340 Aurelio Valladares reduce la cifra a 166, en “Aportación de la provincia de Jaén a la emigración espa-
ñola a las Indias” Colonización y evangelización en la América Española. Jornadas sobre el V centenario del 
descubrimiento de América. Centro Asociado de la UNED de Jaén, 1992, p. 61.
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Tras Fernando Peralta, a finales de 1512 le seguiría otro ubetense llamado Juan de 
Pareja.341 Al año siguiente nada menos que ocho paisanos solicitaron licencia de embarque 
para las Indias.342 Después pasarían algunos años más hasta la década siguiente sin que 
tengamos noticias de ningún ubetense en la aventura americana. Esto no quiere decir que 
la Ciudad de los Cerros no estuviera presente en el Nuevo Mundo puesto que durante 
aquel tiempo hubo alguien que, sin llegar jamás a pisar aquellas tierras, participó de forma 
activa en su organización.

El domingo 7 de septiembre de 1522 el correo del rey Luis de Castellanos atravesó 
los polvorientos caminos de Andalucía y Castilla a toda furia recorriendo a caballo en menos 
de tres días la distancia que separaba Sevilla de la Corte, que por entonces se encontraba en 
Valladolid. El correo llegó por fin el día 10 de septiembre custodiando varias cartas proce-
dentes de la Casa de Contratación de Sevilla.343 Una de ellas fue entregada personalmente 
al ubetense don Francisco de los Cobos. La carta estaba firmada todavía a bordo de la nao 
Victoria por su capitán Juan Sebastián Elcano quien señalaba en la misiva que acababa de 
dar la vuelta al mundo navegando por occidente. De esta forma Francisco de los Cobos fue 
una de las primeras personas, antes incluso que el propio rey, en asumir que la tierra era re-
donda y en conocer la primicia del éxito de la mayor hazaña marítima de todos los tiempos. 
¿La razón? Desde febrero de 1518 Cobos se había hecho con el control de la secretaría del 
Consejo de Indias, en sustitución de Lope Conchillos, recién caído en desgracia acusado de 
prevaricación. A partir de entonces el poderoso secretario comenzaría a manejar los asuntos 
de ultramar, interviniendo en los preparativos de la Expedición de la Especiería emprendida 
por Fernando de Magallanes, entre otras empresas transoceánicas. Prueba de ello fue la 
creciente participación de ubetenses en las campañas americanas, las facilidades otorgadas 
para ello y los favores que muchos de sus paisanos obtuvieron para ocupar posiciones de 
privilegio. A ello hubo que sumar la prerrogativa nada desdeñable que le facultaba para recibir 
nada menos que el uno por ciento del oro y la plata extraída en las Indias, privilegio que la 
corona hizo extensible a su hijo, el marqués de Camarasa, a partir de 1538.

En 1528 Carlos I concedía a los banqueros alemanes Welser, como garantía de los 
empréstitos recibidos, la facultad de colonizar las tierras de Venezuela entre los cabos 
de Maracapaná al este y el de la Vela al oeste. El hecho es que los alemanes se mantu-
vieron con sus gobernadores de 1529 a 1546 y que las flotas llevaron colonos españoles, 
mantenimientos y caballos.344 En una de aquellas flotas está documentada la presencia 
del ubetense Antonio de Robledo345 quien había sido favorecido por el propio Francisco 
Pizarro para marchar al Perú.346 También está registrada la participación de ubetenses en 

341 AGI, Contratación, leg. 5536, L.1, fol.208(2).
342 AGI, Contratación, leg.5536, L.1.
343 AGI, Contratación, leg. 4675, fol. 156: Libro de cargo y data de los tesoreros de la Casa de la Contra-
tación.
344 AGI, Contratación, leg. 5536, L3: Fragmentos de libros de Pasajeros año de 1534.
345 AGI, Contratación, leg. 5536,L.3,fol.38(7).
346 AGI, Lima, leg. 565,L.1,fol.139v-140r: Real cédula a Francisco Pizarro, gobernador de Perú, recomen-
dando que favorezca a Antonio de Robledo, vecino de Úbeda, que marcha a aquella provincia.
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la colonización de la Florida cuando en 1538 marcharon a aquel lugar embarcados en la 
flota de Hernando de Soto llegando a tierras de los actuales Estados Unidos al año si-
guiente para colonizar aquella península, no solo con hombres sino también con caballos, 
puesto que éstos animales se habían extinguido del continente americano.347 Igualmente, 
en 1538 el conquistador Pedro de Alvarado emprendió la difícil empresa de aprestar una 
armada de doce navíos con el fin de dirigirse a la Nueva España (México) donde intuía 
que era necesario su apoyo. En aquella flota participaron nada menos que 18 ubetenses.348

Sin salir aún de 1538 encontramos a la primera mujer de Úbeda documentada en 
cruzar el Atlántico hasta el Nuevo Mundo. Se trata de Ana Ortega, quien viajó hasta 

347 AGI, Contratación, leg. 5536,L.5, fols. 290, 291, 294 y 305.
348 AGI, Contratación, leg. 5536,L.5, fols. 100, 326, 332, 336, 337, 339, 341, 342, 366.

Documento 6: Carta de Juan Sebastián Elcano a Carlos I, con las respuestas de puño y letra de 
Francisco de los Cobos, Valladolid 5 de noviembre de 1522. Archivo Histórico de Euskadi.
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Santo Domingo con su hijo Alonso Muñoz al igual que años más tarde lo hiciera Ana 
Lara, también con su hijo y en busca de su marido que se encontraba en Panamá. Otras 
osadas mujeres de Úbeda que se lanzaron a la aventura americana fueron Andrea de 
las Peñas, que marchó en 1555 a Nueva Granada en la misma fecha que lo hicieron las 
hermanas María Manuel y Catalina Villaroel que viajaron hasta Nueva España; Isabel 
de la Cueva lo hizo en 1569 a Tierra Firme; o María de Ruas, como criada de doña 
Mencía Figueroa en 1590 también a Nueva España. Aparte de ellas, Moreno Mendoza 
nos habló de Francisca de la Cueva, la primera mujer de don Pedro de Alvarado que 
al quedar viudo contrajo segundo matrimonio con su hermana Beatriz que, fallecido 
Alvarado, llegó a ser gobernadora de Guatemala.349 Esta mujer, al parecer, introdujo 
las modas y costumbres españolas en cuanto a higiene y salud mejorando la vida de 
los habitantes de aquella región aunque algunas excentricidades la hicieron víctima de 
la Leyenda Negra por parte de cronistas franceses que le satirizaron.350 Junto a ella, al 
parecer marcharon otras veinte muchachas solteras de buenas familias ubetenses con 
ánimo de buscar esposo.351 Esta fue una excepción pues el paso de mujeres solteras estaba 
prohibido como tampoco la mujer casada por si sola podía viajar a las Indias puesto 
que no se le otorgaba licencia si no iba con el marido. Solo se les expedía pasaporte 
si tenían intención de reunirse con él en el caso de que estuviese ya en las Indias pero 
únicamente cuando la esposa exhibía carta de su marido a las autoridades de la Casa 
de Contratación. Tampoco a los hombres casados se les dejaba emigrar a las Indias y 
en caso de hacerlo, inicialmente, se les obligaba a reclamar a sus cónyuges si decidían 
quedarse definitivamente en el Nuevo Mundo.

La existencia de la documentación relativa a pasajeros que atesora el Archivo de 
Indias de Sevilla nos ha permitido elaborar una lista con los ubetenses que emigraron a 
América y Filipinas desde 1509 hasta 1630. (Ver Cuadro nº 1). Una vez en los puertos 
de llegada muchos se instalaron para nunca regresar a su patria chica dejando un rastro 
que en la mayoría de los casos nos ha sido imposible seguir. Otros, no obstante, tuvieron 
una actuación lo suficientemente relevante para que la Historia los haya reclamado en 
algún momento. Así, la aportación de Úbeda al mundo americano queda documentada en 
numerosos testimonios y en la actuación de grandes personajes, generalmente relacionados 
con la milicia o con la espiritualidad. Entre estos últimos encontramos a Francisco Toral, 
primer obispo de Yucatán entre 1560 y 1571 cuya llegada aparece referenciada, incluso, 
en el Libro de los Libros de Chilam Balam donde quedan relatados hechos y circunstancias 
históricas de la civilización maya antes y después de la conquista.352

349 TORRES NAVARRETE, Ginés. “Ubetenses en América (II)” Revista Gavellar, Año XIV, nº 163. 
Junio de 1987. P. 9; VALLADARES REGUERO, Aurelio. “Beatriz de la Cueva. Una controvertida figura 
femenina en la Conquista de América” Separata del Boletín del Instituto de Estudios Giennenses de Ju-
lio-Diciembre, 1991, pp. 45-74; 
350 PALACIOS MARTÍNEZ, Agustín. Úbeda y América. Aproximación histórica. Úbeda: El Olivo, 2007.
351 MORENO MENDOZA, Arsenio. Ob. Cit. p. 203.
352 Libro de los Libros de Chilam Balam. Colección popular. México: Fondo de Cultura Económica, 1972, 
pp. 42, 156.
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El convento franciscano de Úbeda acogió su formación, luego completada en Jaén 
y Sevilla antes de marchar a México. En tierras yucatecas desplegó una intensa actividad 
en la que logró implicar a bastantes de sus paisanos, de modo que la huella ubetense en 
aquel territorio llegó a ser profunda. No sólo aprendió las lenguas indígenas, sino que 
escribió en una de ellas, la “popolaca”, el Arte, vocabulario y doctrina cristiana. Su impor-
tancia y utilidad para las prácticas evangelizadoras está fuera de toda duda. Resaltemos la 
circunstancia de que su testamento contiene una cumplida referencia a su Úbeda natal y 
al colegio franciscano que lo formó.353

Fray Domingo Vico, por su parte, ingresó en el convento ubetense de San Andrés, 
perteneciente a la orden de los dominicos. Tras su paso por Salamanca, viajó a las Indias 
junto a Bartolomé de las Casas. Desarrolló su labor pastoral en Centroamérica como prior 
en Cobán, Verapaz y Guatemala. Como Francisco Toral, destacó por su conocimiento de 
las lenguas nativas en las que escribió diversos tratados de carácter teológico y didáctico 
entre los que destacan Teología para los indios en lengua de Verapaz; Historia de los indios, 
sus fábulas, supersticiones y costumbres; Seis artes y vocabularios de las diferentes lenguas de los 
indios; Frases e idiotismos de las lenguas de los indios; Poesías sagradas de la Pasión de Jesucristo y 
de los hechos de los Apóstoles, esta última en idioma cachiquel.354 A pesar del intento de acer-
camiento que Vico sostuvo con los indios una flecha aborigen acabó con su vida en 1555.

Entre los conquistadores y colonos encontramos a Gonzalo Dávalos que participó en 
la toma de Jalisco mientras que en la de Perú destaca la figura de Alonso de Molina, uno 
de los llamados “trece de la fama” como así se conocen a los trece caballeros que acompa-
ñaron a Francisco Pizarro en la conquista del imperio Inca, superando el momento más 
crítico de su famosa expedición.355 Una vez llegados al golfo de Guayaquil y después de 
pasadas innumerables penalidades, el ubetense fue elegido para explorar la costa acompa-
ñado por un negro, un gallo y un puerco. Pasados los días Molina regresó al campamento 
narrando las grandes peripecias que había experimentado con los indios, de cómo estos 
se maravillaron con el canto del gallo y con la piel oscura de su acompañante, pero sobre 
todo Alonso de Molina se jactó ante sus compañeros de armas del éxito tan arrollador 
que había tenido con las muchachas indias. Realidad o fantasía, el caso es que Molina 
no pudo probar sus afirmaciones, más aún cuando otro soldado marchó para comprobar 
tales experiencias, al parecer sin tanta fortuna con la población femenina como la que 
supuestamente había gozado el ubetense.

Otro de los conquistadores fue Alonso de Rivera y Zambrana que, en 1579, como 
sargento de los tercios viejos, tomó la ciudad neerlandesa de Maastrich y en 1583, ya como 
alférez participó en el asalto de Amberes. Después se incorporó a las campañas de Francia 
a las órdenes de Alejandro Farnsesio. Finalmente, en 1601 el rey Felipe III lo nombró 

353 TORAL PEÑARANDA, Enrique. Francisco Toral. Apóstol de las Indias. Alcalá la Real: Asociación 
Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, 2004.
354 MOLINA MARTÍNEZ, Miguel. “Úbeda-Baeza, modelo ejemplar de vocación e influencia en América” 
en Informes de Justificación de Valores Universales…p. 36.
355 CIEZA DE LEÓN, Pedro. Segunda parte de la Crónica del Perú, que trata del señorio de los incas yupanquis 
y de sus grandes hechos y gobernación. Madrid: Imp. de Manuel Ginés Hernández, 1880 p. 229.
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gobernador de Chile. Su paso por aquellas tierras no fue fácil pues nada más tomar po-
sesión del cargo tuvo que enfrentarse a los feroces indios araucanos sin apenas hombres 
para defender aquel reino, aunque logró con éxito socorrer la plaza de Arauco, instalar 
fuertes y, finalmente, pacificar el sur del país. Una vez en Santiago asumió la gobernación 
del territorio más meridional del imperio español rodeándose de una corte de lujo llena 
de excentricidades que le granjearon la enemistad de criollos y religiosos, y especialmente 
la del obispo Pérez de Espinosa. Finalmente, Rivera fue destituido y enviado a Tucumán 
para someter a los indios. Allí fundó una ciudad de nombre San Juan Bautista de la Rivera 
de Londres.356

No obstante, entre los conquistadores ubetenses, destacan sobre todos ellos Jorge 
Robledo y Andrés de Valdivia.

Como señala el profesor José Miguel Delgado Barrado, el nacimiento de Jorge 
Robledo es todo un enigma. La moderna historiografía propone su alumbramiento en la 
ciudad de Úbeda, en torno al año 1500. Lo que sí parece comprobarse es que su nacimiento 
fue anterior a 1500, según se puede constatar en un proceso judicial de 1491 donde aparece 
citado el nombre de Jorge Robledo junto al de Francisco Robledo, vecinos de Úbeda.357 
En cualquier caso Robledo ha sido considerado por sus biógrafos como conquistador de 
Antioquia358, y aunque inicialmente se desconocía cualquier rastro de su trayectoria vital 
hasta ubicarlo en las tierras de Popayán y a lo largo de las exploraciones del río Cauca, su 
boda con María de Carvajal, de la noble casa de Jódar, no pasó inadvertida.359

Al parecer Robledo llegó a América con la experiencia que le granjeó su partici-
pación en las campañas italianas de Carlos I. Aunque ignoramos la fecha de llegada al 
Nuevo Mundo, sabemos que fue uno de los descubridores de Nueva Galicia, figurando 
en la conquista de Guatemala a las órdenes de Pedro de Alvarado. Tiempo después, ya 
al servicio de Francisco Pizarro participó en la batalla de Cajamarca, incorporándose al 
ejército de Belalcázar a quien acompañó en la fundación de las ciudades de Cali y Popayán. 
A Robledo le debemos el mayor avance de la penetración española por tierras colombia-
nas y la fundación de las ciudades de Santa Ana de los Caballeros, Cartago y Antioquía. 
Acompañado por un nutrido grupo de paisanos que le siguieron en su empresa, fue un 
magnífico estratega con las poblaciones indígenas, aunque su obsesión por obtener una 
gobernación en los territorios que había conquistado le granjeó discrepancias con la corona 
que nunca atendió a sus demandas. Declarado desertor, encontraría un trágico final al ser 
condenado a muerte por el propio Belalcázar. Además de fundador de ciudades, Robledo 
fue un ferviente interesado por el paisaje, las poblaciones autóctonas y las costumbres de 

356 MORENO MENZOZA, Arsenio. Ob. Cit. p. 202.
357 AGS, Registro General del Sello, leg. 14911, exp. 202.
358 ACOSTA DE SAMPER, Soledad. Biografías de hombres ilustres o notables, relativos a la época del Descubri-
miento, Conquista y Colonización de la parte de América denominada actualmente EE.UU. de Colombia, Bogotá, 
Imprenta de La Luz, 1883; DUQUE BETANCURT, Francisco. Historia del Departamento de Antioquía. 
Medellín: Albón, 1968; ROBLEDO, Emilio. Vida del mariscal Jorge Robledo. Bogotá: Santafé, 1955.
359 En parte, tal vez, por el extenso memorial de su viuda para acceder a la herencia de su marido, como 
puede apreciarse en AGI, Quito, 20B, N7, 1548.
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las tierras que exploró. No obstante, ha pasado desapercibido por la historiografía española, 
no así para las corrientes historiográficas colombianas ni para las fuentes documentales 
realizadas por sus coetáneos en forma de crónicas y materiales manuscritos conservados 
en numerosos, pero dispersos, archivos. Además, a diferencia de otros conquistadores 
Jorge Robledo es respetado en Colombia donde se mantienen las estatuas y bustos que 
se erigieron en su honor.

Estatua del Mariscal Jorge Robledo conquistador de Antioquia, ubicada en el 
Parque La Chinca de Santa Fe de Antioquia. Colombia. Robledo, natural de 

Úbeda fundó las ciudades colombianas de Santa Ana de los Caballeros, Cartago 
y Antioquía (Fuente: Wikimedia Commons, imagen de dominio público).

Andrés de Valdivia estaba ya en América a la edad de quince años y se forjó mili-
tarmente en las campañas de Belalcázar y de su paisano Jorge Robledo. Sus propias em-
presas se centraron en el territorio comprendido entre los ríos Cauca y Magdalena, donde 
obtuvo el título de gobernador y capitán general, junto a otras prebendas. Para financiar 
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su expedición liquidó todo su patrimonio familiar, incluidas la venta de sus haciendas 
en Úbeda. A su iniciativa se debe la fundación de una población llamada Úbeda en la 
actual Colombia hacia 1574 rindiendo así homenaje a su ciudad natal. Aunque no pudo 
culminar la pacificación del territorio por su temprana muerte, a él se debe la ampliación 
de la geografía colombiana más allá de los límites esbozados por su antecesor y paisano 
Jorge Robledo.360

Además de la ciudad colombiana de Úbeda hubo otro intento de crear alguna po-
blación con colonos procedentes de nuestra ciudad. Sería en la gobernación de la Nueva 
Andalucía en la provincia del Río de la Plata. En 1569, el rey firmó una capitulación con 
Juan Ortiz de Zárate, nombrándolo adelantado perpetuo, gobernador y capitán general 
por dos vidas, alguacil mayor y teniente de tres fortalezas que podía construir en el Río 
de la Plata. Fue entonces cuando en nombre de este capitán se enviaron cédulas a varias 
ciudades españolas, concretamente a Jaén, Córdoba, Écija, Jerez, Úbeda y Baeza, soli-
citando hombres para fundar una colonia. Hasta un total de doscientos se necesitaban, 
preferentemente casados, con sus mujeres, para poblar, labrar y ejercer los oficios de la 
gobernación en las tierras del Río de la Plata donde debían asentarse.361 Ortiz de Zárate 
no vio su proyecto cumplido pero veinte años después, el nuevo gobernador y capitán 
general de esta provincia Francisco de Vides logró atraer a la Nueva Andalucía a dos-
cientos ocho colonos venidos de toda España. Entre ellos se encontraba el ubetense Juan 
Moreno Vizcaíno, soltero.362

Asentado ya el dominio español en América y descubiertas las islas Filipinas durante 
el viaje a la especiería de Magallanes, Felipe II consideró la necesidad de emprender una 
expedición para dominar el sureste asiático con el fin de establecer relaciones comerciales 
con China y, por supuesto, evangelizar la región. Para ello puso al frente a Miguel López 
de Legazpi quien en 1565 emprendió la conquista y la colonización desde Nueva España 
a aquel archipiélago.

La segunda parte de la expedición consistió en asegurar el regreso a México y 
establecer una comunicación directa desde el virreinato novohispano. El objetivo sería 
cumplido por Andrés de Urdaneta quien aprovechando la corriente de Khuro Shivo logró 
una de las mayores proezas marítimas de la historia de la navegación que daría lugar a 
la ruta del galeón de Manila y a establecer una estratégica posición española en el su-
reste asiático que nuestro país mantendría hasta finales del siglo XIX. El viaje desde la 
metrópoli era más largo, más duro y más penoso pues primero había que navegar desde 
España hasta el puerto mejicano de Veracruz. Después cruzar por tierra el istmo hasta 
llegar a la orilla mexicana del Pacífico en Acapulco donde había que embarcarse en el 
galeón de Manila y navegar rumbo sureste hasta la isla de Guam, penúltima etapa antes 
de recalar en Manila. Un viaje que nunca duraba menos de nueve meses en total. Pues 

360 MOLINA MARTÍNEZ, Miguel. “Úbeda-Baeza, modelo ejemplar de vocación e influencia en América” 
en Informes de Justif icación de Valores Universales…p. 36
361 AGI, Buenos Aires, leg. 1, L.4, fol. 92-95: Cédula Real, Madrid, 16 de junio de 1572
362 AGI, Contratación, leg. 5235,N.1,R.59: Lista de pobladores de Nueva Andalucía, encabezados por el 
gobernador y capitán general de esta provincia Francisco de Vides. 13 de octubre de 1592
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bien, los primeros ubetenses documentados que tuvieron la valentía de emprender tan 
magna aventura fueron Luis de Torres, un arcabucero del rey363 y Melchor de Ávalos junto 
al gobernador Gonzalo Ronquillo, en 1578. 364 Soldados, encomenderos, funcionarios y 
religiosos; hasta once individuos marcharon desde Úbeda hasta las islas Filipinas entre 
1578 y 1629. (ver Cuadro nº 1)

Restos del hospital de San Jorge descubierto en 2016. Fue fundado por 
Pedro Almíndez Chirino, tras su regreso de Nueva España, encargando 

la obra a Andrés de Vandelvira. Foto: Alberto Román.

Otro ubetense vinculado a la milicia fue Pedro Almíndez Chirino, conquistador de 
la ciudad de Tepatitlán de Morelos que llegó a la región de Jalisco en Nueva España en 
1530, conquistando la tierra y allanando el camino por donde tendrían que venir los demás 
colonizadores. Nombrado veedor general en 1522, Almíndez, intrigante y deshonesto, 
llegó a estar acusado de asesinato.365 Regresó a España y fundó un hospital que lleva su 
nombre y que recientemente fue descubierto tras los muros de una vivienda en la calle 
Cava. Según cuenta la tradición, en una de sus fachadas colgó como muestra de sus gestas 
americanas, la piel de un caimán, dando nombre por esta razón a la calle Lagarto. Este 
será uno de los testimonios de la presencia de ubetenses en América como probablemente 
también los sean las máscaras indianas del Palacio de los Bussianos o Messías ubicadas 
sobre el frontón triangular que corona el balcón central de esta mansión construida en las 
últimas décadas del siglo XVI.

363 GALBIS DIEZ, María del Carmen. Catálogo de Pasajeros a Indias. Siglos XVI, XVII y XVIII. Vol. 
VI, Madrid, 1986, asiento 988.
364 AGI, Filipinas, leg.339,L.1,fol.142v-143r: Real Cédula a Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, provisto 
gobernador de Filipinas, recomendándole a Melchor Dávalos, natural de Úbeda y que pasa a esas islas, para 
que le honre y favorezca. El Pardo, 21 de diciembre de 1578.
365 AGI, México, leg. 1088,L.1, fol.168R-170R: Real provisión a los corregidores, asistentes, obernadores, 
alcaldes, alguaciles y otras justicias de Granada, Úbeda y otras ciudades villas y lugares de estos reinos, para 
que no embarguen las personas y escrituras de Gonzalo de Salazar, factor de la Nueva España, y de Pedro 
Almíndez Chirino, veedor de fundiciones de dicha tierra, acusados de la muerte de Rodrigo de Paz.
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Detalle de las máscaras indianas del Palacio de los Bussianos. Foto: Alberto Román.

Sin embargo, más que descubrir detalles en Úbeda que recuerden la presencia de 
nuestros antepasados en las Indias es más notable la huella dejada por nuestra ciudad en 
América sobre todo en el campo artístico, particularmente el arquitectónico. Este fue uno 
de los valores universales excepcionales más importantes que argumentó la candidatura de 
Úbeda y Baeza para su declaración como Patrimonio Mundial. Unos valores razonados 
por el profesor Miguel Molina Martínez fue relativo a la escuela de Andrés de Vandel-
vira y algunas obras de Diego de Siloé que fueron tomadas como modelo y referencia en 
América. Siguiendo a este autor, la herencia de Vandelvira, tan fecunda en Úbeda, está 
presente por lo menos en las catedrales de México, Puebla, Oaxaca, Mérida, Guadalajara, 
Lima y Cuzco. Aunque de fecha posterior, la catedral de Buenos Aires sigue también de 
cerca los mismos presupuestos.

La Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, dejó también su impronta en tierras ame-
ricanas. Concretamente su fachada meridional que tuvo una cabal réplica en la portada 
principal del convento de Yecapixtla (México).366 Por otro lado, sus torreones parecen 
repetirse en la fachada de la iglesia mexicana de Cuilipán entre entre 1555 y 1568 en la 
región mexicana de Oxaca.367

En el mismo sentido, siguiendo al profesor Ramón Gutiérrez varias de las obras 
americanas que forman hoy parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, como las 
catedrales de México, Puebla, Sucre y Lima son tributarias de acciones cuyo origen se 

366 MARCO DORTA, Enrique. Arte en América y Filipinas. Madrid, 1973, p. 42.
367 GUTIÉRREZ, Ramón. “Proyección de la arquitectura y el urbanismo de Úbeda y Baeza en el contexto 
hispanoamericano” en Informes de Justif icación de Valores Universales…p. 82.
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identifica claramente con los procesos histórico- culturales sucedidos en Úbeda y Baeza. 
Estamos hablando, por tanto, de un valor universal excepcional.

La presencia de Úbeda en América se manifiesta, pues, con la transferencia de pen-
samientos innovadores que atravesaron el Atlántico. Pasajeros, mercancías, alimentos y 
saberes técnicos cruzaron el océano a bordo de los mismos incómodos y hermosos veleros 
que exploraron las nuevas tierras descubiertas. También libros que en algún momento 
abandonaron las bodegas de los barcos para impregnar de conocimiento a aquellos nuevos 
pobladores que debían de emprender la ardua tarea de edificar una civilización lo más pa-
recida a aquella que habían dejado en la vieja Europa. Fueron los tratados de arquitectura, 
elementos de transmisión del conocimiento durante los siglos XVI y XVII.

Uno de aquellos tratados que cruzó el océano fue el elaborado por Alonso de Van-
delvira entre 1575 y 1590 llamado Libro de Traças y cortes. Un tratado manuscrito que no 
llegó a publicarse pero del que se hicieron varias copias, incluyendo un intento de edición 
por parte de Felipe Goity, ya en el siglo XVII y cuyos originales se conservan en la Biblio-
teca Nacional de Madrid. En él Alonso de Vandelvira parte de la experiencia práctica de 
la arquitectura de su padre, resumiendo la peculiar forma de hacer arquitectura renacen-
tista en España durante el siglo XVI en donde el corte de piedras alcanzó un desarrollo 
extraordinario. De esta manera llegó a América el empleo de elementos experimentales 
de Úbeda como fueron las bóvedas vaídas con casetones.

Obsérvense los parecidos entre la fachada del convento de Yecapixtla (México) 
a la izquierda y la portada sur de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, 

a la derecha (Fotos: Wikimedia Commons, dominio público).
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El de Alonso de Vandelvira no fue el único tratado que adquirió relieve en esta época. 
También fue notable el de Hernán Ruiz “el joven”. Tanto uno como otro constituyen, como 
señala Ramón Gutiérrez, manuales totalmente operativos antes que especulativos, de ahí 
su fuerza de aplicación y la múltiple circulación de copias.

La utilización de las técnicas de acasetonados y bóvedas vaídas difundidas en el siglo 
XVI y XVII desde los conocimientos desarrollados por los Vandelvira, alcanzaron una 
increíble extensión en el continente americano operando en ejemplos tan lejanos como 
las catedrales de México y los modelos bolivianos donde previamente sus promotores y 
arquitectos entablaron intensos debates entre la aplicación de soluciones góticas o las más 
atrevidas y modernas renacentistas siguiendo los cánones de Vandelvira.

Si bien la Catedral de Sevilla tuvo una presencia modélica en la primera fase de las 
realizaciones americanas, hasta el punto de que los canteros y albañiles que encararon la 
construcción de la Catedral Primada de México provenían de los talleres catedralicios 

Documento 7: Detalle del Libro de Traças de Alonso de Vandelvira.
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sevillanos. Pero lo cierto es que avanzado el siglo XVI, los modelos de Vandelvira se fueron 
configurando como las nuevas referencias arquitectónicas, especialmente en lo referente 
a las bóvedas vaídas, sistema de cubrición consolidado por Vandelvira en 1560. Tan solo 
ocho años después, el maestro mayor de la catedral de México, Diego de Aguilar, propuso 
este modelo para la catedral de Guadalajara. No obstante, esta solución no tuvo aplicación 
pues finalmente el ejecutor de las obras, el cantero Martín Casillas, se pronunció por el 
sistema antiguo de las bóvedas nervadas típicamente góticas que de ningún modo desdice 
la fisonomía renacentista del edificio.

En cuanto a la catedral de México se planteó inicialmente seguir el modelo de la de 
Sevilla de cinco naves y capillas, pero los problemas de cimentación obligaron a reducir 
el proyecto siguiendo las trazas de la catedral de Salamanca comenzando los trabajos en 
1573. En 1616 una junta consultiva de profesionales decidió cubrir la catedral con bóve-
das en lugar de recurrir a los artesonados como estaba previsto y en 1629, ante la grave 
inundación de la ciudad se determinó la tarea de abovedar el templo recurriendo al modelo 
renacentista de Andrés de Vandelvira con bóvedas vaídas.

La catedral de Puebla fue proyectada por el extremeño Francisco Becerra en 1575. 
Cuando Becerra se traslada a Lima la obra quedará en manos de Luis de Arciniega y en 
1634, será Gómez de Trasmonte quien introducirá modificaciones en los alzados, pro-
poniendo cubrirla con bóvedas vaídas a la usanza de las desarrolladas por Vandelvira en 
Úbeda cuyas influencias también llegaron a Mérida.

En 1563 se inició la construcción de la catedral de Mérida. Para la realización de 
las obras de cantería fue convocado desde las fortificaciones de La Habana el maestro 
Juan Miguel de Agüero quien cubrió el templo con bóvedas de cantería siguiendo los 
modelos vandelvirianos de Úbeda y Baeza. Unos modelos que también son visibles en la 
catedral de Lima donde, tras el terremoto de 1687, se recurrió al sistema de “quincha” con 
bóvedas vaídas de madera de cedro y yeso canteado que fueron construidas a mediados del 
siglo XVIII para dar respuesta a los seísmos, perdurando en la Ciudad de los Reyes hasta 
finales del siglo XIX, cuando fueron reemplazadas por las que actualmente se conservan.

Uno de los lugares de América donde mayor arraigo encontró la escuela de cantería 
de Vandelvira ensayada en sus obras de Úbeda fue la sede de la Audiencia de Charcas, 
actualmente ciudad de Sucre. Su catedral, trazada inicialmente por Juan Veramendi, sufrió 
un dilatado proceso de construcción donde la huella de Vandelvira quedó indeleble en 
la capilla del obispo Ramírez donde se aprecian los trazos del maestro de Alcaraz. Estos 
elementos se manifiestan también en otras obras de templos de la ciudad de Sucre como 
la iglesia de Santo Domingo, terminada en 1586, donde aparecen bóvedas acasetonadas 
siguiendo el modelo de la capilla del obispo Ramírez; la iglesia de la Merced, donde la 
nave central se cubre con bóvedas vaídas decoradas con casetones que se disponen de 
manera radial en otros espacios del mismo templo;368 o la de San Francisco donde traba-

368 SEBASTIAN LOPEZ, Santiago. “El arte iberoamericano del siglo XVI”, en Summa Artis. Madrid, 1985, 
vol. XVIII, p. 174; GISBERT, Teresa; MESA, José de. “El arte del siglo XVII en Perú y Bolivia”, en Summa
Artis, Madrid, 1985, vol. XXIX, pp. 66, 67, 242.
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jaron canteros criollos e indígenas con un dominio pleno de las técnicas arquitectónicas 
venidas de la otra orilla del mar.

Las transformaciones urbanas con sello del arquitecto de Alcaraz, se manifiesta con 
la construcción de hospitales en la periferia urbana siguiendo el modelo del Hospital de 
Santiago de Úbeda, edificado extramuros por razones de higiene. La vigencia del patrón de 
hospital de planta cruciforme con crujías exteriores aplicado por Vandelvira en el Hospital 
de Santiago puede reconocerse en el temprano ejemplo del Hospital de Santo Domingo, 
en La Española, así como el los posteriores de la ciudad de Lima. Igualmente, ya en el siglo 
XVIII, ciudades de nueva planta como San Ramón de Orán (Salta, Argentina) habrán de 
proyectarse con el hospital alejado de la traza central.

Al margen de las bóvedas vaídas y los casetones, no podemos olvidar la presencia de 
la obra más señera de la arquitectura ubetense: la Sacra Capilla del Salvador, que también 
fue emulada en América, concretamente su portada lateral cuyos patrones se identifican 
con la portada del convento de Yecapixtla en México o los machones de la fachada prin-
cipal que aparecen reproducidos en el templo dominico de Cuilapán entre 1555 y 1568 
en la región mexicana de Oxaca.369

Así pues, Úbeda participó activamente en el descubrimiento y colonización del 
Nuevo Mundo, proceso en el que sobresalió por su aporte humano: patria de hombres de 
armas y de relevantes figuras políticas y religiosas que llevaron al nuevo mundo la impronta 
de esta tierra. Pero sobre todo Úbeda sobresalió por la huella artística y cultural dejada, ya 
que como centro humanista y artístico manifestó sus influencias, sobre todo la de la obra 
de Vandelvira, en la otra orilla del océano.

La catedral de México, la más grande del continente, fue declarada Patrimonio 
Mundial en 1987 junto con el centro histórico de la ciudad y el sitio de Xochimilco. Ese 
mismo año la catedral de Puebla y todo el centro histórico se añadieron a la lista. El casco 
histórico de Lima con su catedral se incluyó en 1988 siendo ampliada en 1991, el año en 
que la ciudad histórica de Sucre se incluyó en elenco de los elegidos por la UNESCO. Pues 
bien, todos estas catedrales y algunas iglesias más que integran estos conjuntos históricos 
declarados Patrimonio Mundial son tributarias de acciones cuyo origen se identifica cla-
ramente con los procesos histórico-culturales sucedidos en Úbeda. Un proyecto abierto 
y universal que se extrapola al mundo americano permitiendo desde la creativa génesis 
de conocimientos hasta la transferencia de ideas, hombres y talentos tal y como defendió 
Francisco López Pancho aquel inolvidable 3 de julio de 2003 en París.

Junto a descubridores, conquistadores y religiosos, Úbeda fue cuna de funcionarios 
reales que desempeñaron puestos clave en la administración colonial como Francisco de los 
Cobos, secretario del Consejo de Indias, Rodrigo Velasco, gobernador y Capitán General 
de Cuba en 1618 o don Pedro de Toledo y Leyva, Marqués de Mancera y Virrey del Perú 
también en el siglo XVII. Pero igualmente el talento de los artesanos de la Loma saltó 

369 GUTIÉRREZ, Ramón. “Proyección de la arquitectura y el urbanismo de Úbeda y Baeza en el contexto 
hispanoamericano” en Informes de Justif icación de Valores Universales…p. 82.
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las fronteras para dejar la huella de su trabajo. Fue el caso de Juan de Sevilla, carpintero y 
natural de Úbeda que 1597 se embarcó con el cantero baezano Juan Guerrero y con otros 
26 profesionales de la construcción, a las órdenes de Gaspar López, rumbo a Cartagena 
de Indias con el objetivo de erigir sus defensas370.

Edificar, construir. Incluso los conquistadores naturales de Úbeda que participaron 
en la aventura americana hoy gozan del respeto de las ciudades que fundaron donde se 
yerguen estatuas y bustos en su honor. Así pues, la huella de Úbeda en el Nuevo Mundo 
poco o nada tienen que ver con ese legado de crueldad, despotismo e intolerancia que qui-
sieron achacar los propagandistas de la llamada Leyenda Negra proferida por los enemigos 
de la Monarquía Hispánica. Un mordaz y antiespañol ataque perpetrado por franceses, 
ingleses y holandeses que desde el siglo XVI tejieron una red de propaganda contra la 
presencia española en América y Filipinas vertiendo un componente fatalista que se ha 
perpetuado a lo largo de nuestra historia y que debe ser superado con el estudio de nuestro 
pasado, oponiendo la verdad histórica a las apariencias de la verdad. Úbeda, se aleja de 
esa Leyenda Negra pues su legado fue edificante ya que exportó sus propias creaciones e 
innovaciones tecnológicas y científicas que cayeron en una tierra tan fértil donde algunas 
de estas creaciones humanas han merecido integrarse en la lista del Patrimonio Mundial 
junto a la ciudad que inspiró su creación.

370 AGI, Contratación, leg. 5254,N.2,R.74.
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Cuadro nº 1.  
Ubetenses que marcharon a América y Filipinas entre 1509 y 1630

(Según las licencias de embarque emitidas por la Casa de Contratación de Sevilla)

Fuente: BERMÚDEZ PLATA, Cristóbal. Catálogo de Pasajeros a Indias, durante 
los Siglos XVI, XVII y XVIII, Sevilla, 1940, 1942, 1946, 3 vols; OMERA IRUELA, Luis; 
GAUBIS DIEZ, María del Carmen. Catálogo de Pasajeros a Indias. Siglos XVI, XVII y 
XVIII, Madrid, 1981, vol. IV; GALBIS DIEZ, María del Carmen. Catálogo de Pasajeros 
a Indias. Siglos XVI, XVII y XVIII. Vol. V. Madrid, 1986; GALBIS DIEZ, María del 
Carmen. Catálogo de Pasajeros a Indias. Siglos XVI, XVII y XVIII. Vol. VI, Madrid, 
1986; GALBIS DIEZ, María del Carmen. Catálogo de Pasajeros a Indias. Siglos XVI, XVII 
y XVIII. Vol. VII, Madrid, 1986; Catálogo de Pasajeros a Indias. Vol. VIII, Sevilla, 1995; 
Catálogo de Pasajeros a Indias. Vol. IX, Sevilla, 1996; Catálogo de Pasajeros a Indias. Vol. 
X Sevilla, 1996; Archivo General de Indias, secciones Contratación, Lima, Indiferente, 
Justicia, Filipinas y Contaduría (signatura que se especifica en cada pasajero).

Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Catálogo Pasajeros…
Vol. I

Fernando de 
Peralta 

Alonso de 
Molina y 
Leonor de 
Peralta

18 de 
enero de 
1511

Santo 
Domingo

Con el maestre 
Rodrigo Bermejo 
en la Nao Santa 
Catalina

148
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.41(1)

Juan de 
Pareja

Gonzalo 
de Pareja y 
María Ruis

15 de 
diciembre 
de 1512

 911
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.208(2)

Diego de 
Molina

Pedro 
García y 
Juana Díaz 
de Molina

6 de marzo 
de 1513

967
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.218(2)

Antonio 
Molina

Pedro de 
Molina y de 
Marina de 
Caravaca

10 de mayo 
de 1513

CONTRATACION, 
5536,L.1,F.237(1)

Alonso 
Sánchez

Sancho 
Díez y 
Marina de 
Caravaca

10 de mayo 
de 1513 1093
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Bartolomé 
de Úbeda

Antón de 
la Barba y 
Catalina de 
Torres

19 de julio 
de 1513

1214
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.258(5)

Pedro de 
Úbeda

Juan de 
Paz y 
Magdalena 
Ruiz 

20 de julio 
de 1513

1232
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.267(5)

Juan de 
Villalobos

Antonio de 
Villalobos 
e Isabel 
García 

19 de 
agosto de 
1513

1340
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.275(3)

Juan de 
Aranda

Juan 
Esquierdo 
y Catalina 
Martínez

12 de 
septiembre 
de 1513

1503
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.315(4)

Bernardo de 
la Cueva 

Bernardo 
Alonso 
y María 
Sánchez

30 de 
septiembre 
de 1513 

1592
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.332(3)

Juan Gómez

Francisco 
Gómez y 
Ginés (sic) 
Hernández, 
su mujer

30 de 
septiembre 
de 1513

1593
CONTRATACION, 
5536,L.1,F.332(2)

Alonso de la 
Peñuela

Luis de la 
Peñuela y 
María de 
Valencia 

Sin fecha
2795
CONTRATACION, 
5536,L.2,F.17(4)

Francisco de 
la Torre 

Francisco 
de la Torre 
y Ana 
Fernández

7 de julio 
de 1526

2898
CONTRATACION, 
5536,L.2,F.27(4)

Hernando 
de Córdoba

Hacia 10 
de agosto 
de 1530

Marido de la 
siguiente

INDIFERENTE, 
422,L.14,F.113V-
114R

Teresa Díez
Hacia 10 
de agosto 
de 1530

Esposa del 
anterior

INDIFERENTE, 
422,L.14,F.113V-
114R
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Tomás del 
Pozo

Antón del 
Pozo y Ana 
Hernández

13 de junio 
de 1534

En la Armada 
de Cartagena 

4527
CONTRATACION, 
5536,L.2,F.216(6)

Juan Ruiz Hacia julio 
de 1534

En los navíos 
de Hernando 
Pizarro

LIMA, 
565,L.1,F.197R(4)

Antonio de 
Robledo

Jorge de 
Robledo

Pasó de la 
dicha Armada 
(de los 
alemanes) a 
Venezuela 

5056
CONTRATACION, 
5536,L.3,F.38(7)

 Catálogo Pasajeros… 
Vol. II

Francisco de 
Bobadilla

Juan de 
Bobadilla 
e Isabel de 
Morales

2 de abril 
de 1535

Cartagena de 
Indias

Con el maestre 
Juan del Junco

CONTRATACION, 
5536,L.3,F.170(7)

Andrés de 
Atienza

Andrés de 
Atienza 
y Leonor 
Ruiz

2 de abril 
de 1535

Cartagena de 
Indias

Con el maestre 
Juan del Junco

462
CONTRATACION, 
5536,L.3,F.170(6)

Francisco de 
Bacea

Luis de 
la Parra e 
Isabel Pérez

24 de julio 
de 1535

Río de la 
Plata

1557
CONTRATACION, 
5536,L.3,F.374(6)

Diego de 
Peralta

Diego de 
Peralta 
y Luisa 
Beltrán

8 de enero 
1537 Perú

3356
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.7R(5)

Juan de 
Llera

Diego de 
Llera y 
Catalina 
de Tejada, 
vecinos de 
Rabanera

4 de junio 
de 1537

Nueva España 
(presentó una 
información 
hecha en 
Úbeda en 
14 de mayo 
ante Álvaro 
de Baya, 
escribano 
público

3791
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.51V(2)
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Alonso de 
Raya

Juan de 
Raya y 
Catalina de 
Cazorla

1 de 
febrero de 
1538

Florida
4084
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.282R(2)

Luis 
Moreno

De color 
loro. 
Presentó 
una carta 
de ahorría 
por la cual 
parece 
ser libre, 
fechada 
en Úbeda 
ante Martín 
Hernández 
de Montiel, 
escribano 
público en 
25 de enero 
de 1538

12 de 
febrero de 
1538

Florida (en 
compañía del 
factor Luis 
Hernández 
Biedma

4132
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.285V(3)

Juan Anguís

Diego de 
Anguís y 
Catalína 
Mesa

15 de 
febrero de 
1538

Florida
4193
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.290R(7)

Juan de 
Molina

Bartolomé 
Ximénez y 
Teresa Vera

16 de 
febrero de 
1538

Florida
4218
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.291R(5)

Pero Pérez

Hernando 
de 
Villanueva 
y Catalina 
Rodríguez

18 de 
febrero de 
1538

Florida
4257
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.294R(3)

Alonso de 
Raya

Juan de 
Raya y 
Catalina de 
Cazorla

19 de 
febrero de 
1538

Florida
4261
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.294V(1)

Antonio 
Hernández

Diego 
Hernández 
y Teresa 
Castro

25 de 
febrero de 
1538

Florida
4367
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.305R(6)
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Hernando 
de Oria

Francisco 
de Oria 
e Isabel 
Giménez

27 de 
marzo de 
1538

Nueva España
4781
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.85V(3)

Ana de 
Ortega

Alonso 
Muñoz y 
Catalina 
Alonso

1 de abril 
de 1538

Santo 
Domingo
(con su 
hijo Alonso 
Muñoz)

4829
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.100R(4)

Rodrigo de 
Santiesteban

Martín 
Sánchez de 
Santiesteban 
y Leonor de 
Sagredo

17 de 
septiembre 
de 1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5105
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.326V(1)

Pedro de 
Villaroel

García de 
Villaroel 
y Mencia 
Quijada

9 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5287
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.332R(1)

Gaspar de 
Calanche

Juan de la 
Calanche 
y de María 
Alonso de 
Quesada

9 de 
septiembre 
de 1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

CONTRATACION, 
5536,L.5,F.332R(5)

Sebastián de 
Quesada

Juan de 
Quesada y 
María Ruiz

9 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5288
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.332R(2)

Mateo 
López

Luis de 
Mateo y 
Elvira Ruiz, 
vecino de 
la Torre de 
Pero Gil

9 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5290

Hernán 
Crespo

Luis Crespo 
y Leonor de 
los Queros 
(¿)

9 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5291
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.332R(4)

Rodrigo 
Arias

Gonzalo 
Arias y Mari 
Ordóñez

10 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5349
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.336R(5)



322 Vicente Ruiz García

Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Antonio de 
Biedma

Diego de 
Biedma y 
Catalina de 
Alcázar

10 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5351
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.336R(7)

Juan Salido Jorge Salido
10 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado 

5353
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.336R(9)

Juan del 
Pozo

Antón del 
Pozo y Ana 
Hernández

10 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5376
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.337V(7)

Luis de 
Estrada 

Miguel de 
Estrada 
y Blanca 
Alonso 
Hidalga

11 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5394
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.339R(3)

Melchor de 
Valdivia

Juan de 
Valdivia y 
Catalina 
Molina

12 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5428
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.341R(4)

Pedro Ruiz 
de Alarcón

Juan de 
Alarcón y 
Cecilia de 
Villata

15 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5456
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.342V(8)

Francisco 
Ruiz de 
Alarcón

Juan de 
Alarcón y 
Cecilia de 
Villata

15 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5456

Luis de 
Segura 

Francisco 
de Segura y 
Juana Ruiz

15 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5457
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.342V(9)

Cristóbal de 
Pareja

Gonzalo 
de Pareja 
y Luis de 
Medina

18 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5528
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.366R(4)

Luis Ferrel
Luis Ferrel y 
Catalina de 
Martos

18 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

5529
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.366R(5)
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Pedro 
Guerrero

Francisco 
Guerrero 
y Juana 
Rodríguez

18 de 
octubre de 
1538

En la Armada 
de don Pedro 
de Alvarado

Este pasajero y los 
once anteriores 
(nº asiento) 
presentaron una 
información hecha 
en Sanlúcar de 
Barrameda ante el 
Licenciado Alonso 
Pérez Martel, 
corregidos de 
dicha villa, por el 
Duque de Medina, 
ante Antón de la 
Cruz, escribano 
público de la 
misma villa, en 16 
de octubre de 1538

5530
CONTRATACION, 
5536,L.5,F.366R(6)

Catálogo Pasajeros… 
Vol. III

Juan de 
Quesada

Juan de 
Cazorla y 
Ana Ruiz 

17 de abril 
de 1540

Santo 
Domingo 1567

Gonzalo de 
Ávalos

Pedro 
Ávalos y 
María de 
Córdoba

22 de abril 
de 1540 1588

Martín 
Muñoz

26 de 
septiembre 
de 1548

Nueva España INDIFERENTE, 
1964,L.11,F.86V

Diego de 
Monsalve

23 de mayo 
de 1550 Perú

Natural de Úbeda 
y vecino de 
Valladolid. Viaja 
con su mujer Ana 
Mexía y su hija 
Catalina Mexía de 
9 años

1792
CONTRATACION, 
5217A,N.6,R.1

Diego de 
Alameda

Juan de 
Alameda y 
Francisca de 
la Torre

1550 Perú 2276
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Fecha de 
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de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Diego 
Valenzuela

Juan de 
Rivera 
y María 
Valenzuela

20 de 
setiembre 
de 1555

Nueva 
Granada

CONTRATACION, 
5218,N.18

Ana de Lara 1555 Tierra Firme

Mujer de Pedro de 
Miranda, vecino 
de Panamá, con 
dos hijos suyos, 
viaja en busca 
de su marido 
porque está muy 
necesitada

2504

Alonso 
García 
Botija

Alonso 
García 
Botija y 
Magdalena 
Ruiz

1555 Río de la 
Plata 2767

Francisco 
Manrique

Hernando 
de la Puebla 
y Elvira 
Manrique

1555

Soltero. Viaja 
con el séquito 
del Marqués de 
Cañete, virrey del 
Perú

3199

Diego de 
Valenzuela

Juan de 
Rivera y 
María de 
Valenzuela

1555 Nueva 
Granada

Viaja como criado 
de Antón Pérez de 
Villanueva de la 
Serena

3235

Rodrigo 
Tellez de las 
Peñas

Ginés de 
las Peñas 
y Leonor 
Hernández

1555 Nueva 
Granada

Soltero, viaja 
con su criado 
Bartolomé Gómez, 
de Quesada

3534

Andrea de 
las Peñas

Rodrigo de 
las Peñas y 
María de las 
Peñas

1555 Nueva 
Granada 3535
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Nombre y 
apellidos Padres
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de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

María 
Manuel

Juan de 
Villaroel e 
Isabel de 
Portugal

1555 Nueva España 

Viajaban juntas 
porque eran 
hermanas 
y lo hacían 
acompañadas de 
la criada Isabel 
de la Torre y 
de Gonzalo 
Hernández. 
Viajaban a Nueva 
España donde 
estaba su hermano 
don Hernando 
de Portugal, 
tesorero de 
aquella Provincia. 
También viajaba 
con ellas su 
primo de Cazorla 
Baltasar de 
Villaroel

3594

Catalina 
Villaroel

Juan de 
Villaroel e 
Isabel de 
Portugal

Nueva España 

Viajaban juntas 
porque eran 
hermanas 
y lo hacían 
acompañadas de 
la criada Isabel 
de la Torre y 
de Gonzalo 
Hernández. 
Viajaban a Nueva 
España donde 
estaba su hermano 
don Hernando 
de Portugal, 
tesorero de 
aquella Provincia. 
También viajaba 
con ellas su 
primo de Cazorla 
Baltasar de 
Villaroel

3594

Catálogo Pasajeros… 
Vol. IV

Luisa 
Chacón

Hacia 
1560 Perú

Regresó de 
América con 
su hijo que fue 
asesinado durante 
la travesía

JUSTICIA, 
1058, Nº 2,R.2
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Fecha de 
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de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Juan 
Chacón

Hacia 
1560 Perú

Fue asesinado 
cuando regresaba a 
España durante la 
travesía

JUSTICIA, 
1058, Nº 2,R.2

Sebastián de 
Ribera

Francisco 
de Ribera 
y Juana 
Manuel

19 de 
febrero de 
1560

Perú

Soltero como 
criado del 
licenciado 
Briviesca de 
Muñatones

453

Alonso de 
San Román

Francisco 
Hernández 
y Leonor 
Sanromán

24 de 
enero de 
1561

Tierra Firme Por mercader 823

Rodrigo 
Téllez de las 
Peñas

1 de 
febrero de 
1661

Nueva 
Granada 

Con su mujer 
Francisca Navarro, 
natural de Sevilla

866

Luis de 
Peralta

Francisco 
Ramírez 
y Leonor 
Peralta

9 de 
febrero de 
1562

Nueva 
Granada

Relator de la 
Audiencia 1827

Francisco de 
Villalta

El 
licenciado 
Villalta 
e Isabel 
Dávalos

27 de 
febrero de 
1563

Nueva España soltero 2152

Alonso de 
Carvajal

Diego 
Sánchez de 
Carvajal y 
Juana de 
Carvajal

5 de marzo 
de 1563

Cartagena de 
Indias

Soltero viaja con 
un criado 2261

Diego Mejía
Juan Mejía 
y Catalina 
Quesada

14 de 
septiembre 
de 1563

Florida

Por nombramiento 
de Lucas Vázquez 
de Ayllón para 
conquista y 
poblamiento de 
dicha provincia

2846
CONTRATACION, 
5220,N.1,R.127

Francisco de 
Robles

Pedro de 
Robles e 
Inés Martín

14 de 
septiembre 
de 1563

Florida

Por nombramiento 
de Lucas Vázquez 
de Ayllón para 
conquista y 
poblamiento de 
dicha provincia

2892
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Rodrigo de 
Orozco

Juan Mejía 
y Ana de 
Orozco

20 de 
octubre de 
1563

Guatemala Como criado del 
licenciado Briceño 3065

Rodrigo de 
Orozco

Pedro de 
Orozco y 
Catalina de 
Carvajal

20 de 
octubre de 
1563

Nicaragua Como criado de 
Cristóbal de Ávila 3080

Catálogo Pasajeros…
Vol. V

Juan Pérez 
de Medina Honduras

Testamento en 
en la villa de San 
Jorge, valle de 
Olancho, en
Honduras en 1573

CONTRATACION, 
473,N.6,R.3

Ginés de las 
Penas

Luis de 
las Penas 
y Marina 
González

6 de 
febrero de 
1568

Guatemala
Soltero, Como 
criado de Pedro de 
Grijalva

1858

Hernando 
de la Cueva

Pedro Díaz 
de Navarrete 
e Isabel 
Santa Cruz

10 de 
febrero de 
1569

Tierra Firme Soltero 1921

Isabel de la 
Cueva

Hernando 
de la Cueva 
y Teresa de 
Baeza 

10 de 
febrero de 
1569

Tierra Firme Soltera 1922

Cristóbal 
Cerón de 
Ariza

Leonardo de 
Heredia y 
Juana Cerón

1570 Antioquía
Soltero como 
criado de Andrés 
Valdivia

2762

Juan de 
Raya

Juan de 
Raya y 
Mayor Díaz 
de Valer 

21 de 
octubre de 
1570

Perú
Soltero, como 
criado de Alejo de 
Miranda

2867

Pedro Pérez 1572 Popayán INDIFERENTE, 
2085,N.87

Antonio 
Gutiérrez 
del Mariscal,

3 de junio 
de 1577 Nueva España Hermano del 

siguiente
INDIFERENTE, 
1968,L.21,F.194
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apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Pedro 
Esteban de 
Villanueva

3 de junio 
de 1577 Nueva España Hermano del 

anterior
INDIFERENTE, 
1968,L.21,F.194

Antonio 
Gutiérrez

Pedro 
Esteban de 
Villanueva 
y Juana 
Gutiérrez

28 de mayo 
de 1578 Nueva España

Soltero, como 
criado de Cosme 
del Campo

4564
CONTRATACION, 
5221,N.7,R.1

Pedro 
Esteban de 
Villanueva

Pedro 
Esteban de 
Villanueva 
y Juana 
Gutiérrez

28 de mayo 
de 1578 Nueva España

Soltero, como 
criado de Cosme 
del Campo

4564

Miguel de 
Contreras

Martín 
Montero y 
Leonor de 
Contreras

14 de 
septiembre 
de 1577

Perú Soltero
4784
INDIFERENTE, 
2086,N.13

Catálogo Pasajeros…
Vol. VI

Luis de 
Torres

Antonio 
de Torres y 
Ana Toral

22 de 
noviembre 
de 1578

Filipinas

Soltero, oficial 
arcabucero. Con 
el gobernador 
Gonzalo 
Ronquillo

988

Melchor 
Dávalos

Jorge 
de Raya 
Magdalena 
Narváez

22 de 
noviembre 
de 1578

Filipinas

Soltero, Con 
el gobernador 
Gonzalo 
Ronquillo

1092
FILIPINAS, 
339,L.1,F.142V-
143R

don 
Melchor de 
Ávalos

Diego 
Salido de 
Castillo y 
Catalina de 
Ávalos

8 de enero 
de 1579 Perú Soltero 1410

Melchor de 
Ávalos

Diego 
del Rey y 
Magdalena 
Narváez

8 de enero 
de 1579 Perú Soltero 1411

Juan de 
Ávalos

Rodrigo 
de Ávalos 
y María de 
Medina

8 de enero 
de 1579 Perú Soltero 1412
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apellidos Padres
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pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Gaspar de 
Narváez

Rodrigo 
Narváez 
y María 
Álvarez

19 de 
enero de 
1579

Tucumán
Soltero, como 
criado de Pedro 
Álvarez

1950

Lorenzo 
Mejía

Rodrigo 
Mejía y 
María 
Durán

24 de 
enero de 
1579

Quito

Soltero, como 
criado de 
Francisco de 
Landa gorrieta

2146

Ana Rivera 1579 Panamá

Hermana de los 
siguientes. Se 
fueron a vivir con 
su hermano diego 
que ya estaba en 
Panamá

INDIFERENTE, 
2091,N.46

Fernando 
Rivera 1579 Panamá INDIFERENTE, 

2091,N.46
Pedro 
Rivera 1579 Panamá INDIFERENTE, 

2091,N.46
Diego 
Rivera 

Antes de 
1579 Panamá INDIFERENTE, 

2091,N.46

Salvador de 
Vago

Luis de 
Vago y 
Luisa Rus

2 de 
septiembre 
de 1580

Perú

Soltero, como 
criado de Pedro de 
Córdoba Mejía, 
alguacil de la 
Audiencia de los 
Reyes 

3486

Luis de 
Monzón

Jerónimo 
Monzón 
y Catalina 
Niño

1580-1581 Filipinas

Viaja con dos 
criados y dos 
esclavos, y con 
concesión de 
Cédula que recoge 
su pedimento de 
la encomienda 
de indios que 
en Filipinas 
disfrutaba su 
padre, dirigida al 
gobernador de 
Filipinas para que 
él en ello hiciera 
justicia

INDIFERENTE, 
2060,N.38
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apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Jerónimo 
Monzón

Antes de 
1580 Filipinas

Disfrutaba de una 
encomienda de 
indios

INDIFERENTE, 
2060,N.38

Antonio 
Porcel 
Carvajal 

Alonso 
Porcel 
Carvajal y 
María de 
Haro

3 de 
septiembre 
de 1584

Perú
Soltero, como 
criado del virrey 
conde del Villar

5100
CONTRATACION, 
5229,N.5,R.13

Andrés 
Porcel de 
Ávalos

Antonio 
Porcel y Ana 
de Ávalos

28 de 
septiembre 
de 1584

Perú
Soltero, como 
criado del virrey 
conde de Villar

5125
CONTRATACION, 
5229,N.5,R.2

Catálogo Pasajeros…
Vol. VII

Fray Alonso 
Moreno

1 de marzo 
de 1586

Nueva 
Granada

Con Fray Juan del 
rincón y otros 7 
frailes

4

Fray Felipe 
Vázquez, 
Fray Juan 
de Saucedo 
y Fray 
Hernando 
Delgado

15 de 
marzo de 
1586

Perú
Dominicos del 
convento de 
Úbeda

15

Juan de 
Rutia

Andrés de 
Urrutia y 
María de 
Zárate.

Antes de 
1588 Nueva España INDIFERENTE, 

2064,N.37

Juana Rutia

Andrés de 
Urrutia y 
María de 
Zárate.

1588 Nueva España 

Hermana de la 
siguiente que 
va a vivir con su 
hermano Juan de 
Rutia

INDIFERENTE, 
2064,N.37

María de 
Zárate

Andrés de 
Urrutia y 
María de 
Zárate.

1588 Nueva España 

Hermana de la 
anterior que va 
a vivir con su 
hermano Juan de 
Rutia

INDIFERENTE, 
2064,N.37
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apellidos Padres
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de la 
licencia de 
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(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Juan de 
Morales

Pedro de 
Cuéllar y 
María de 
Morales

11 de mayo 
de 1590 Filipinas

Con su mujer 
María de Puga, 
como poblador 
con Diego 
Ronquillo

255

María de 
Ruas 

Franciscode 
Ruas y Ana 
Viedma

6 de junio 
de 1590 Nueva España

Soltera, como 
criada de doña 
Mencía de Figuroa

318

Juan de 
Morales

Pedro de 
Cuéllar y 
María de 
Morales

30 de junio 
de 1590 Nueva España Soltero (sic)

417
CONTRATACION, 
5231,N.42

Rodrigo 
Hernández

Luis 
Hernández

1 de enero 
de 1592 Quito

Viaja con su mujer 
Beatriz de Narváez 
como criados de 
Rodrigo Manzano 
Sandoval 

CONTRATACION, 
5239,N.2,R.11

Beatriz de 
Narváez

1 de enero 
de 1592 Quito

Viaja con su 
marido Rodrigo 
Hernández 
como criados de 
Rodrigo Manzano 
Sandoval 

CONTRATACION, 
5239,N.2,R.11

Lorenzo 
Mexía

Rodrigo de 
Mexía del 
Castillo

Perú Murió en Perú
INDIFERENTE, 
426,L.28,F.128V-
129R 

Juan 
Moreno 
Vizcaíno

13 de 
octubre de 
1592

Nueva 
Andalucía

Soltero, como 
poblador con 
Francisco de Vides
Lista de 
pobladores de 
Nueva Andalucía, 
encabezados por 
el gobernador y 
capitán general 
de esta provincia 
Francisco de 
Vides (con 208 
pobladores)

1958
CONTRATACION, 
5235,N.1,R.59



332 Vicente Ruiz García

Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
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Fuente  
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AGI)

Antonio 
Porcel 
Molina

20 de 
febrero de 
1793

Filipinas

Real cédula de 
recomendación 
al gobernador de 
Filipinas para que 
vaya a aquellas 
islas 

FILIPINAS, 
339,L.2,F.36R-36V

Hernando 
de Ávila

Capitán 
Martín de 
Ávila y Ana 
de Pedroso

30 de 
enero de 
1593

Filipinas Como tesorero 2547

Fray Pedro 
de Fuentes 
y Fray 
Bernadino 
Collantes

13 de 
diciembre 
de 1593

Nueva 
Granada

Franciscanos 
del convento de 
Úbeda. Viajan con 
Fray Bartolomé de 
Rivera y otros 18 
frailes

2863

Fray Diego 
Ortiz

15 de abril 
de 1594 Nueva España

Mercedario del 
convento de 
Úbeda, viaja con 
Fray Francisco 
de Vera y otros 7 
frailes

3649

Fray 
Cristóbal de 
Jesús

18 de mayo 
de 1595 Nueva España

Carmelita que 
viaja con Fray 
Eliseo de los 
Mártires y otros 
14 frailes

3938

Juan Muñoz 
de Magaña

7 de 
diciembre 
de 1595

Perú
Natural de 
Cartago (Popayán) 
y vecino de Úbeda

CONTRATACION, 
5249,N.2,R.32

Fernando 
Chacón

Juan 
Chacón y 
María de 
Arcas Salido

18 de junio 
de 1596 Cuzco

Soltero, como 
criado del obispo 
don Antonio Raya

4463
CONTRATACION, 
5252,N.2,R.44

Hernando 
de Villalta 

Salvador 
de Villalta 
y Catalina 
González

18 de junio 
de 1596 Cuzco

Soltero, como 
criado del obispo 
don Antonio Raya

4464
CONTRATACION, 
5252,N.2,R.41
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Juan de 
Sevilla

Antón de 
Sevilla e 
Isabel Plaza

27 de 
marzo de 
1597

Cartagena de 
Indias

Soltero, como 
carpintero con 
Gaspar López. 
Con el viajan 
otros 27 operarios 
(canteros, 
carpinteros y 
albañiles) con 
Gaspar López

4663
CONTRATACION, 
5254,N.2,R.74

Francisco de 
Ballesteros

Francisco 
Ballesteros y 
Francisca de 
Belmar

3 de junio 
de 1597 La Habana

Fundidor de 
artillería, viaja con 
su mujer Jerónima 
Pérez

4769
CONTRATACION, 
5254,N.2,R.3

Francisco de 
Aguilar

Agustín 
de Aguilar 
y María 
Gutiérrez

3 de junio 
de 1597 La Habana

Como criado 
de Francisco de 
Ballesteros 

4770
CONTRATACION, 
5254,N.2,R.4

Catálogo Pasajeros…
Vol. VIII

Fray Álvaro 
de Prado

21 de 
marzo de 
1600

Tucumán 
y Río de la 
Plata

Mercedario del 
convento de 
Úbeda con Fray 
Domingo de 
Andía y 11 frailes 
más 

29

Fray Gaspar 
Pardo

14 de 
febrero de 
1601

Quito

Franciscano del 
convento de 
Úbeda con Fray 
Pedro de Aguilar y 
otros 16 frailes

842

Antonio 
Rodríguez Nueva España 

Pasa con su mujer 
Isabel Gómez y 
sus dos hijas

CONTRATACION, 
5270,N.2,R.38

1608-1615 nadie Catálogo Pasajeros…
Vol. IX
Catálogo Pasajeros…
Vol. X

Cristóbal 
Muñoz

Diego 
Mesón e 
Isabel de 
Raya

14 de 
marzo de 
1603

Nueva España 

Hermano de la 
congregación de 
San Juan de Dios. 
Viaja con otros 8 
religiosos más 

CONTRATACION, 
5274,N.21



334 Vicente Ruiz García

Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Andrés de 
Alcaraz

Juan 
Hernández 
y Ana 
Hernández

14 de 
marzo de 
1603

Nueva España 

Hermano de la 
congregación de 
San Juan de Dios. 
Viaja con otros 8 
religiosos más 

CONTRATACION, 
5274,N.21

Luisa de 
Mora

Alonso 
Sánchez de 
Mora y de 
Juana Ruiz

26 de junio 
de 1606 Nueva España 

Viaja con su 
marido Juan 
López Romero de 
la Puerta portero 
del Tribunal 
de Cuentas de 
México, natural de 
Baeza

CONTRATACION, 
5293,N.65

Francisco 
Muñoz

Juan 
Muñoz y 
de Catalina 
Castilla

8 de marzo 
de 1608 Nueva Galicia

pasan a Indias 
en la Armada 
de la Guardia 
de las Indias 
del cargo del 
general Jerónimo 
de Portugal y 
Córdoba

CONTRATACION, 
5302,N.75
CONTRATACION, 
5304,N.20

Luis de 
Pareja Nueva España 

Falleció en México 
en 1610.
Con testamento 
que se enuncia y 
mandó fundar una 
capellanía y obras 
pías en su patria.

CONTRATACION, 
943,N.7
CONTRATACION, 
943

Juan de la 
Cueva 1611 Filipinas

Alférez con 
recomendación del 
Virrey de Nueva 
España

INDIFERENTE, 
2074,N.40
CONTRATACION, 
5326,N.19
CONTADURIA, 
244B,N.1,R.19

Andrés 
Serrano de 
Vera 

16 de junio 
de 1612 Nueva España 

Viaja como criado 
en el séquito de 
Diego Fernández 
de Córdoba, 
marqués de 
Guadalcázar y 
Virrey de México

CONTRATACION, 
5324,N.1
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Luisa de 
Molina 

16 de junio 
de 1612 Nueva España 

Viaja con su 
marido Alonso 
Guajardo, natural 
de Córdoba, como 
criados en el 
séquito de Diego 
Fernández de 
Córdoba, marqués 
de Guadalcázar y 
Virrey de México

CONTRATACION, 
5324,N.1

Andrés de 
Zárate

Juan de 
Zárate y 
Lucía de 
Segura 

16 de 
diciembre 
de 1616

Filipinas
Soltero, como 
criado del obispo 
de Cáceres

366
CONTRATACION, 
5353,N.43

Rodrigo de 
Velasco 

21 de junio 
de 1618 Cuba

Gobernador y 
Capitán General 
de Cuba, viaja con 
su mujer doña 
Isabel de Cuellar, 
también de Úbeda, 
y con su sobrino 
Juan González de 
Velasco, también 
de Úbeda

1317

Antonio de 
Arica

Pedro Ruiz 
de Arica 
y Catalina 
Segura

21 de 
marzo de 
1624

Perú

Soltero, como 
criado de 
don Pedro de 
Sotomayor

3903

Benito 
Consuegra 1617-1619

Soldado de la 
compañía del 
capitán Iván 
Hernando 
Carreño, del cargo 
del general Diego 
de Santurce, 
natural de Ubeda, 
difunto en la mar.

CONTRATACION, 
332B,N.1,R.14

Antonio 
Ariza

Pedro Ruiz 
de Ariza y 
Torres y de 
Catalina de 
Segura

20 de 
marzo de 
1624

Perú

Como criado en el 
séquito de Pedro 
de Sotomayor y 
Haro, corregidor 
de la provincia de 
los Collaguas

CONTRATACION, 
5389,N.36
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Alonso de 
Castro

Rodrigo 
de Castro 
y de Isabel 
Gutiérrez

2 de julio 
de 1626 Nueva España CONTRATACION, 

5396,N.67

Diego de 
Mesa

27 de junio 
de 1625 Nueva España 

Como criado 
de Fray Alonso 
Redondo, 
mercedario

4430

Francisco de 
Aranda

Andrés 
Aranda y 
Catalina 
Higueras

11 de julio 
de 1625 Filipinas

Como criado del 
padre Juan de 
Aguirre, jesuíta

4595
INDIFERENTE, 
2077,N.87

Catálogo Pasajeros…
Vol. XI

Alonso de 
Castro

Rodrigo 
de Castro 
e Isabel 
Gutiérrez

2 de julio 
de 1626 Nueva España

Viaja con su 
mujer Sabina de la 
Plaza, de Sevilla; 
Francisco Mejía, 
criado de Osuna; 
Beatriz de Torres, 
criada, de osuna y 
mujer de Francisco 
Mejía

483

Alonso de 
Castro

Rodrigo 
de Castro 
e Isabel 
Gutiérrez

2 de julio 
de 1626 Nueva España

Viaja con su 
mujer Sabina de la 
Plaza, de Sevilla; 
Francisco Mejía, 
criado de Osuna; 
Beatriz de Torres, 
criada, de osuna y 
mujer de Francisco 
Mejía

490

Diego de 
Morrales

Jerónimo 
Morales 
y María 
Serrano 
Monenegro

26 de junio 
de 1627 Filipinas 1066
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Nombre y 
apellidos Padres

Fecha de 
emisión 

de la 
licencia de 
embarque

Destino Otros detalles

Fuente  
(nº de asiento 

en el Catálogo de 
pasajeros a Indias 

y/o signatura 
AGI)

Juan 
Martínez

Juan 
Martínez 
y Juana 
Velasco

10 de abril 
de 1630 Santa Marta

Viaja como criado 
en el séquito 
de Rodrigo 
de Velasco, 
gobernador y 
capitán general 
de la provincia de 
Santa Marta

2550
CONTRATACION, 
5405,N.39

Juan 
Martínez

Juan 
Martínez 
y Juana 
Velasco

10 de abril 
de 1630 Santa Marta

Viaja como criado 
en el séquito 
de Rodrigo 
de Velasco, 
gobernador y 
capitán general 
de la provincia de 
Santa Marta

2556
CONTRATACION, 
5405,N.39

María de 
Aragón

Salvador de 
Quesada y 
Francisca de 
Aragón

7 de junio 
de 1631 Guatemala

Viaja como criada 
en el séquito 
del licenciado 
Pedro del Valle 
y Antillón, 
Relator de la Real 
Audiencia de 
Guatemala

3527
CONTRATACION, 
5411,N.18
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3. El espacio urbano declarado

Desde hace dos décadas el termino Patrimonio de la Humanidad —que no Patrimo-
nio Mundial—, es sumamente recurrente. Para comprobarlo no hay más que darse 

una vuelta por las redes sociales y observar que determinados defectos o carencias que 
se producen en cualquier lugar de la ciudad parece que ensombrecen tan alta distinción, 
independientemente de donde se produzca el hecho, tanto si es en el casco antiguo como 
si se trata del polígono industrial. De este modo muchos, de forma equivocada conside-
ran que cualquier lugar de la ciudad, por muy apartado que esté del centro histórico, es 
considerado Patrimonio de la Humanidad.

Sin embargo, atendiendo al Formulario de inscripción de la candidatura de Úbe-
da-Baeza del año 2003, en lo que respecta a nuestra ciudad el espacio declarado como 
Patrimonio Mundial es tan solo la Plaza de Vázquez de Molina; nuestro espacio público 
más emblemático que constituye, por su escala y por la calidad arquitectónica de los edi-
ficios que la configuran, una exhibición espacial absolutamente sorprendente. Una plaza 
áulica ordenada desde un foco, presidido por la Capilla funeraria del Salvador del Mundo, 
y un eje transversal del que es protagonista el palacio de Vázquez de Molina que da nom-
bre a la plaza. Así pues, el ámbito propuesto comprende los edificios monumentales que 
definen y constituyen este espacio, consecuencia todos ellos de un mismo proceso cons-
tructivo, incluso de una misma intencionalidad, al ser promovidos por un mismo linaje: 
Cobos-Molina y ser conducidos por idéntico genio creativo: Andrés de Vandelvira. Por 
ello, además y como extensión de la plaza también se incluye el palacio de Francisco de 
los Cobos, al reconocer así su vinculación al proyecto urbano como germen original de 
toda la operación.

Se trata del principal emplazamiento público de Úbeda, el mayor exponente ur-
bano de la época dorada del Renacimiento cuyo origen era un espacio limítrofe con la 
muralla islámica del Alcázar por donde que cruzaba el arroyo de la Azacaya, foso de la 
fortificación. Con la destrucción de esta ciudadela a principios del siglo XVI el arroyo fue 
desecado, aplanado y compactado dando lugar a una plaza en la que se fueron edificando 
los distintos inmuebles que hoy la configuran. Primero se construyó el Pósito y algunas 
casas populares. Después la familia Cobos y Molina fueron adquiriendo esas viviendas 
que serían derribadas para construir otros edificios de mayor entidad, primero la Sacra 
Capilla del Salvador; después los palacios del Deán Ortega y el inconcluso de don Rodrigo 
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de Orozco. Tras ellos el de Juan Vázquez de Molina, la torre del Tesorero y palacio del 
Marqués de Mancera, y la Cárcel del Obispo para concluir con la fachada de Santa María.

En la actualidad esta plaza constituye el espacio de reconocimiento simbólico de la 
ciudad, la más admirada por los que nos visitan y, con toda seguridad, el rincón del que 
más presume la ciudadanía de Úbeda. Un lugar que, sin dejar de utilizarse como plaza 
pública, concentra usos institucionales y de equipamiento público: Ayuntamiento, Parador 
Nacional de Turismo, Policía, Juzgados, la capilla privada del Salvador y el futuro Espacio 
de Creación Joaquín Sabina en el Palacio del Marqués de Mancera.

La plaza de Vázquez de Molina y su extensión al Palacio de Francisco de los Cobos 
es la zona inscrita en la lista del Patrimonio Mundial que cuenta con un espacio de 
protección “casco histórico” que comprende el recinto intramuros donde están presentes 
todas las etapas significativas del pasado de la ciudad. Los monumentos existentes en este 
recinto representan toda la historia local: desde las murallas, que evocan los tiempos de la 
frontera, a los que expresan los nuevos conceptos del Humanismo. Desde las más sencillas 
viviendas de labradores y artesanos a la casa señorial o al palacio renacentista, integrado en 
una trama urbana de origen islámico o mudéjar que en algunas zonas se mantiene intacta.

El recinto intramuros comprende la parroquia de San Pablo que incluye plazas 
públicas como la del Mercado y en donde se aprecian las características de un trazado 
urbano medieval bien conservado donde la impronta hispanomusulmana es evidente, 
con manzanas irregulares, callejones estrechos, a veces laberínticos. Durante el siglo XVI 
el barrio de San Pablo contó con el mayor porcentaje de población morisca que habitó 
en la ciudad hasta su expulsión en 1609. Aquí son abundantes las casas solariegas de los 
siglos XV, XVI y XVII, con fachadas de piedra donde aparecen labrados los blasones de 
sus antiguos propietarios. En el recinto intramuros también se encuentra el barrio de 
San Lorenzo, con las antiguas parroquias de San Lorenzo, Santo Domingo y San Pedro 
donde se concentraba la nobleza local, tal y como reflejan las mansiones palaciegas de los 
siglos XVI, XVII y XVIII. Se trata, pues, de un barrio que mantiene en gran medida el 
trazado irregular de la ciudad medieval, interrumpido por pequeñas plazas que, a veces, 
evocan cierto romanticismo. Al recinto intramuros se añade el arrabal de San Nicolás, 

Plaza Vázquez de Molina. Constituye la zona declarada 
Patrimonio Mundial. Foto: Alberto Román.
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donde abundan viviendas tradicionales y populares de labradores y artesanos, delimitado 
al sur por la calle Corredera donde históricamente se ha desarrollado una intensa activi-
dad comercial. Fuera del recinto amurallado se añade el barrio de San Millán, de origen 
medieval que tuvo su propia cerca hoy desaparecida y donde tradicionalmente han esta-
do localizadas las alfarerías y tejares de la ciudad. Por último, esta zona de protección se 
completa con el barrio de San Isidoro que incluye la antigua vía de acceso desde la Plaza 
de Toledo hasta el Hospital de Santiago fuera de la trama urbana del quinientos. Este 
fue uno de los barrios que más creció en el siglo XVI abarcando entonces casi una tercera 
parte de la población con manzanas más grandes y regulares, y rectilíneas y largas calles. 
Aunque quedan algunas casas de los siglos XVI al XIX —incluyendo algunas viviendas 
burguesas decimonónicas—, han desaparecido muchas de las casas históricas por culpa 
del desarrollismo especulativo de los años 60 y 70 del pasado siglo.

Plano 16a: Zona declarada Patrimonio Mundial y zona de amortiguación. 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda.

Este espacio particularmente extenso envuelve al conjunto declarado y, por su valor 
de imagen urbana y permanencias arquitectónicas, posibilita una gradual transición percep-
tiva, aportando referencias de significación urbana y cultural complementarias al espacio 
declarado de la Plaza de Vázquez de Molina. La zona de protección “casco histórico” 
incluye la trama histórica como espacio urbano que debe servir de marco de percepción 
y de entendimiento de la zona propuesta en su propio contexto urbano, el de la ciudad 
histórica. Esta área de protección se plantea en continuidad con el borde histórico de la 
ciudad y con otra segunda zona de protección rural-natural de unos nueve kilómetros 
que se comunica con Baeza siendo ambas ciudades inseparables del territorio y del pai-
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saje que las acoge. Ya históricamente las dos poblaciones fueron representadas de forma 
conjunta en el grabado de Anton Van der Vingaerden, como hemos señalado, encargado 
por Felipe II a finales del siglo XVI donde ambas miran hacia el sur, dominando el valle 
del Guadalquivir, proporcionando una clara imagen de dualidad urbana complementaria, 
que hace a las dos urbes a veces funcionar como una sola, singularidad que fue valorada 
como un elemento clave y definitivo para que ambas ciudades fueran incluidas en la lista 
del Patrimonio Mundial.

Mediante los respectivos caminos de borde ambos recintos urbanos se integran en 
este paisaje en el que aún permanecen reductos de huertas tradicionales, abriéndose a un 
extenso mar de olivos, monocultivo que ha sustituido al cereal y al viñedo y que constituye 
hoy una parte importante de su economía. La incorporación de la vertiente natural y pai-
sajística de su especial emplazamiento en el reborde de La Loma es también un elemento 
que se presentó a la UNESCO para proteger y conservar una zona paisajística que integra 
territorialmente y es una seña de identidad de ambas ciudades.371

Plano 16b: Zonas Patrimonio Mundial y zonas de protección. 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda.

Definitivamente la Plaza de Vázquez de Molina y su extensión al Palacio de Fran-
cisco de los Cobos constituye por tanto el espacio inscrito en la lista del Patrimonio Mun-
dial. Nada más. Un área muy restringida para la que, eso sí, se ha delimitado una zona de 
protección que coincide con el casco histórico del recinto intramuros y los arrabales de 
San Isidoro, San Nicolás y San Millán. A esta zona de protección se añade una extensión 
más: un pasillo natural-rural que une Úbeda con Baeza; el mismo que recorría de vuelta 
en numerosas ocasiones el poeta Antonio Machado tras la habitual tertulia en la botica de 
Almagro. Un camino hoy envuelto por olivos pero que en otro tiempo estuvo dominado 
por el bosque mediterráneo con árboles como la encina negra; la misma a la que cantaba 
Machado a medio camino de Úbeda a Baeza.

371 ORTEGA RUIZ, Antonio. Ob. Cit. p. 411.
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Entre Úbeda y Baeza existe una zona de protección rural-natural del conjunto declarado 
en ambas ciudades. En ella destacan las zonas de huertas antaño mucho más extensas, 

reducidas hoy sobre todo por la extensión del olivar. Fotos: Alberto Román.
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4.  Orgullo y responsabilidad.  
¿Qué significa ser Patrimonio Mundial?

Pasadas las seis y treinta y cinco de la tarde del 3 de julio de 2003 el alcalde Juan Pi-
zarro, todavía preso de la euforia, llamó por teléfono al Ayuntamiento de Úbeda para 

comunicar la gran noticia. De inmediato las campanas de las iglesias y de la torre del reloj 
se pusieron a repicar. Era la señal acordada. Campanas que habían marcado los principales 
acontecimientos de la historia de la ciudad: la proclamación de los reyes, las fiestas patro-
nales y otros acontecimientos luctuosos. Después de siglos las campanas seguían ejerciendo 
la función para la que fueron concebidas. Y lo hicieron a comienzos de un tercer milenio 
aún no demasiado saturado de tecnologías de la información y la comunicación, donde 
las redes sociales aún podían considerarse ciencia ficción.

La tarde del 3 de julio de 2003 las campanas de la ciudad anunciaron que Úbeda y 
Baeza habían logrado la declaración de Patrimonio Mundial. Foto: Alberto Román.

No había nada preparado para la ocasión, pero de manera espontánea los ubetenses 
comenzaron a congregarse en la Plaza de Vázquez de Molina para comprobar que estaba ahí 
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pero que ya no era solo suya puesto que desde hacía tan solo unos minutos, tal vez algo más, 
aquel soberbio enclave pertenecía a la Humanidad. Así lo había determinado la UNESCO 
considerando que Úbeda era un lugar que poseía un valor cultural, histórico, científico o 
natural excepcional y que era, por tanto, importante para toda la humanidad. Junto con 
Baeza, Úbeda es, de este modo, una ciudad única e irremplazable para el mundo donde se 
espera que se conserve y proteja su patrimonio para las generaciones presentes y futuras.

A partir de esa misma tarde, los ubetenses salieron a la calle para festejar el aconte-
cimiento. Durante los siguientes días se lanzaron fuegos artificiales, cabalgatas, discursos 
y sobre todo reinó una sensación muy extendida entre la población en general y en gran 
parte de los representantes institucionales, en particular, de que la declaración iba a suponer 
un río de beneficios inmediatos materializados en inversiones y sobre todo en turismo. La 
opinión unánime de la mayoría de los ubetenses, recogida por los medios de comunicación 
durante esos días, consideraba que era una magnífica noticia sobre todo para el sector de la 
hostelería y la restauración, para la prosperidad de los negocios y para la obtención de fon-
dos económicos. Muchos creyeron que lloverían subvenciones para restaurar monumentos 
como si de un maná bíblico se tratase y otros auguraban que traería beneficios en forma de 
más visitantes.372 Incluso los máximos responsables políticos no dudaban de la importante 
inyección económica para la ciudad asegurando que Úbeda iba a recibir ayudas como Patri-
monio de la Humanidad que irían destinadas a mejorar los servicios haciendo que hubiera 
más afluencia de visitantes y que aumentasen las inversiones.373 Así pues, para la colectividad, 
las expectativas más importantes, casi las únicas, generadas por la declaración se centraban 
en el aumento del turismo y la llegada de inversiones. La promoción y la comercialización 
turística del producto Úbeda-Baeza Patrimonio de la Humanidad se vislumbraba así, como 
el objetivo más claro para administraciones, empresas privadas y ciudadanos en general.

Y es que el Patrimonio es visto por muchos como algo exclusivamente útil para su 
explotación turística o que el turismo es el único valor del Patrimonio. Un presupuesto 
neoliberal que consiste en convertir el patrimonio en un producto más para el consumo 
turístico. Ello supondría un bien añadido y un beneficio para el desarrollo de la ciudad 
totalmente legítimo, aunque la mercantilización exclusiva del legado histórico puede dar 
lugar a la banalización de nuestro paisaje urbano.

Así pues, todos aquellos que vivieron aquel 3 de julio y el festivo fin de semana 
siguiente coincidieron en que aquella declaración sería provechosa para la promoción de 
la ciudad, para obtener prestigio internacional, reconocimiento político y administrativo, 
mejor imagen y por supuesto para ganar autoestima. Un orgullo, está claro, y beneficios 
económicos, probablemente. Pero también una responsabilidad. La de ser conscientes de 
que hemos adquirido un enorme compromiso. La declaración garantiza que el legado 
patrimonial de la ciudad debe permanecer intacto y ser mejorado con el tiempo por lo 
que los ciudadanos se convierten en custodios de una herencia centenaria adquiriendo de 
esta manera un compromiso ineludible con la humanidad.

372 Diario Jaén, 5 de julio de 2003, p. 4.
373 Diario Jaén, 12 de julio de 2003, suplemento IV.
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Esa es la filosofía de la UNESCO. Más que un objetivo en sí mismo, más que un 
privilegio la inclusión supone una serie de responsabilidades de tutela, conservación y 
gestión del bien reconocido hasta el punto que la organización te vigila y llegado el caso 
podría arrebatarte la declaración si no se cumplen con sus exigencias. En ese no deseable 
escenario, primero se pasa a una lista de bienes en peligro, una especie de purgatorio antes 
de conducirte definitivamente a las tinieblas de la expulsión. Para ello existen una serie 
de informes periódicos para reflejar el estado de las ciudades.374

Ningún documento público certifica que la ciudad, con sus plazas, calles y monumentos, 
sea de nuestra propiedad, pero siempre supimos que era nuestro y con la declaración de pa-
trimonio mundial ahora nos pertenece para compartirla, cuidarla y respetarla, y su abandono 
ahondaría en la estupidez de aquellos pueblos que son incapaces de administrar su pasado.

Hemos aprendido que el Patrimonio Mundial no es solo aquello que hay construido, 
sino que va más allá puesto que a lo edificado, que ya tiene un gran valor de por sí, hay que 
añadir los valores universales excepcionales que transcienden lo construido y que perma-
nece en el alma de la ciudad. Los, aproximadamente, tres lustros que tardó en fraguarse 
la declaración no fue un tiempo perdido, puesto que se han ganado muchos más. Como 
señala Marcelino Sánchez, ser patrimonio mundial no es ganar un concurso de belleza,  
por muy hermosos que sean los monumentos de Úbeda, sino que supone un compromiso 
de conservación, de seguir haciéndolo bien y de intentar ser mejores. Un eterno examen 
para reciclarse; un continuo entrenamiento para mantener o superar nuestras marcas.

Definitivamente la lista del Patrimonio Mundial es solo un primer paso hacia la sal-
vaguardia de esos bienes para generaciones futuras. Su gestión y preservación es por lo tanto 
una obligación de toda la comunidad. No obstante, la declaración de Úbeda como Patrimonio 
Mundial no solo reconoce la belleza y el valor histórico de sus monumentos, sino también 
el esfuerzo de la ciudad por conservarlos y protegerlos para las generaciones venideras.

La declaración tuvo lugar gracias a lo que se conservaba y a cómo se había conservado 
hasta el mismo momento de su inscripción en la lista. La trama urbana, la arquitectura, pero 
también un medio natural, unas señas de identidad culturales, un patrimonio intangible y 
un ambiente que permiten la armonía de quienes habitan la ciudad que mantienen, a su 
vez, una calidad de vida a conservar. Todo lo cual no debe entenderse como una posición 
inmovilista que coarte las posibilidades de desarrollo económico y social de la ciudad sino 
todo lo contrario. Como señala Antonio Ortega Ruiz se reclama la búsqueda del equili-
brio entre la conservación de un patrimonio excepcional y un desarrollo sostenible en el 
que participen los poderes públicos y la ciudadanía definiendo criterios de interpretación 
e intervención, de formación y gestión, y compaginando la protección con el uso, inno-
vando, desarrollando un modelo de política de conservación del patrimonio y desarrollo 
turístico ordenado, que sea ejemplo para otras ciudades de características similares.375 Está 
en nuestras manos.

374 Diez TV, Historia de una maleta (5).
375 ORTEGA RUIZ, Antonio. Ob. Cit. p. 410.
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En 2003 éramos más jóvenes. Por lo menos veinte años más jóvenes. Algunos incluso 
no habían nacido aún. Una obviedad tan abrumadora como que desde entonces algo 

hemos cambiado.
“Cómo hemos cambiado” es el título de una canción de Presuntos Implicados que nos 

sirve para este epígrafe de igual modo que también sería adecuado el tema del Último de 
la Fila “¿Dónde estabas entonces?”

El 3 de julio de 2003, cuando muchos ubetenses nos enteramos por el tañido de 
los campanarios de la ciudad de la feliz noticia, podríamos haber asistido a Multicines 
Úbeda, para ver la película “Como Dios” protagonizada por Jim Carrey. Ese día conocimos 
también que el futbolista británico David Beckham fichaba por el Real Madrid por 35 
millones de euros. Acababan de comenzar las rebajas de verano y por la mañana supimos 
que la justicia rechazaba la querella contra los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez que no 
habían acudido a la pasada investidura de Rafael Simancas, impidiendo así que el PSOE 
gobernara en la Comunidad de Madrid. Y por la noche, de haber estado en Granada, po-
díamos haber asistido al inicio de la de actuaciones de los cantantes de Operación Triunfo, 
programa de televisión donde se dio a conocer nuestro paisano Dani Úbeda que en unos 
días actuaría con sus compañeros en Jaén capital.

Aquella tarde muchos recibieron la noticia de la declaración del Patrimonio Mundial 
a través de una llamada de móvil, probablemente desde un Nokia 6600, el más avanzado 
de la época con el que básicamente podíamos mandar y recibir llamadas y escribir men-
sajes de texto.

Veinte años después la tecnología ha evolucionado a un ritmo tan frenético que 
aquellos móviles nos parecerían ahora de la prehistoria pues han sido desbancados por 
los Andorid y Iphone con infinidad de prestaciones, por ejemplo, el de la comunicación a 
través de las redes sociales o el de contar con aplicaciones donde la inteligencia artificial 
es capaz de responder a cualquier cosa que le preguntes. Así pues, vamos a realizar un 
experimento para preguntar: ¿cómo han cambiado los ubetenses de 2003 a 2023?

A la cuestión la máquina responde lo siguiente:
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“Como modelo de lenguaje, no tengo acceso a datos específicos de individuos en 
tiempo real, pero puedo decir que en general, los ciudadanos de Úbeda han experi-
mentado cambios a lo largo de las últimas dos décadas.

En cuanto a aspectos demográficos, la población de Úbeda ha experimentado un lige-
ro descenso en el número de habitantes. Según el INE, en 2003 la población de Úbeda 
era de 35.978 habitantes, mientras que en 2021 la cifra era de 33.914 habitantes.

En cuanto a la economía, la crisis financiera de 2008 afectó negativamente al sector 
económico de Úbeda, al igual que al resto de España. No obstante, en los últimos 
años ha habido una recuperación y un aumento en el turismo debido a su patrimonio 
histórico y cultural.

En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación, es probable que 
los ubetenses hayan experimentado una mayor integración de estas tecnologías en 
sus vidas diarias. En 2003, el uso de internet no estaba tan extendido como en la 
actualidad, y el uso de redes sociales aún no era muy común. Hoy en día, el uso de 
dispositivos móviles y aplicaciones es muy común.

En cuanto a la cultura y la educación, es probable que se haya producido una mayor 
apertura y tolerancia hacia la diversidad y la inclusión. La educación y el acceso a la 
información son herramientas fundamentales para lograr esta transformación social.

En resumen, es probable que los ubetenses hayan experimentado cambios significativos 
en las últimas dos décadas en términos de demografía, economía, tecnología y cultura.”

El chat GTP basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GP3 da tan 
solo alguna pista sobre esos cambios. No obstante, nosotros queremos llegar más lejos en 
este experimento y le preguntamos lo siguiente: ¿Cómo ha cambiado tu vida o tu percep-
ción de Úbeda desde que fue declarada patrimonio Mundial hace 20 años? Respuesta:

“Lo siento, como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no tengo una 
vida personal ni puedo tener percepciones o experiencias. Mi función es proporcionar 
información y conocimientos generales sobre diversos temas. En este caso, puedo 
decir que, desde la declaración de Úbeda como Patrimonio de la Humanidad, la 
ciudad ha visto un mayor interés y afluencia turística, lo que ha ayudado a aumentar 
la conciencia y la apreciación de su patrimonio cultural y arquitectónico. Además, se 
han llevado a cabo esfuerzos para preservar y restaurar los monumentos históricos 
y edificios de la ciudad, lo que ha contribuido a mantener su belleza y autenticidad 
a lo largo del tiempo.”

Es evidente que las respuestas de la inteligencia artificial no son suficientes, más 
aún, cuando no puede tener una vida personal ni tiene percepciones ni experiencias, tal 
y como señala este artefacto. Por ese motivo hemos cuestionado a un grupo de mujeres 
y hombres de Úbeda que sí tienen vida personal, experiencias y percepciones. Estas son 
algunas de las respuestas:

“Antes del nombramiento de Úbeda como ciudad Patrimonio de la Humanidad, las 
personas a las que decía que era de Úbeda, a lo sumo, me decían que era de una bo-
nita ciudad. Desde 2003, el reconocimiento de Úbeda en el plano nacional, e incluso 
internacional, es muchísimo mayor. Las cifras de turismo son muchísimo mayores, y 
se ha recuperado parte de nuestro patrimonio que estaba en serio riesgo de desapa-
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rición. A veinte años de la declaración, toda Úbeda se puede visitar, algo que antes 
no se podía realizar, y eso es algo que percibe y agradece el visitante”

“Mi actual trabajo ha sido posible por el crecimiento turístico de la ciudad, gracias a 
ser declarada, patrimonio de la humanidad”

“Gracias a ello el centro histórico está más alumbrado, más concurrido de turistas y 
ubetenses, tiene vida, antes estaba muerto en todos los sentidos. Aún le queda mucho 
por mejorar, como el cableado por fachadas, acerados, calles...”

“Me gusta mucho que se disfrute de Úbeda. Hay mucho turista, pero eso conlleva 
subidas de precios en hostelería, a que esté todo lleno y tener que reservar para echar 
unas cañillas”

“La ciudad ha mejorado enormemente en su conservación, además de un incremen-
to en celebración de diferentes eventos relacionados con esta declaración universal. 
También ha supuesto un mayor interés en ser visitada y elogiada, lo que provoca 
mayor orgullo para los que vivimos fuera.”

“Se cuida más el casco antiguo. Hay más intervenciones para mantenerlo y restaurarlo. 
Ha crecido el turismo que al final se traduce en otra fuente de ingresos.”

“Para nuestra ciudad, desde que fue premiada por la declaración de patrimonio, ha 
ganado en todo, nuestro casco antiguo se estaba quedando despoblado tanto de vecinos 
como de negocios, empresas, ... Hoy en día, Úbeda está más que nunca en el mapa 
europeo y sirve de destino turístico de miles de personas, el casco antiguo se ha llenado 
de vida, se rehabilitan viviendas, nacen pequeños hoteles, bares, y comercio... Las auto-
ridades lo saben y se protege y mima con políticas conservadoras. Y hasta oficios casi 
desaparecidos: esparto, cerámicas, forjas, y artesanía local, renacen gracias al turismo.”

“Ha cambiado en el extraordinario ambiente que hay en las calles y plazas del centro 
de la ciudad, que genera una sensación de alegría y serenidad que te permite compartir 
con los visitantes, disfrutando del paseo como si tú fueras un turista más. Iluso de 
mí que en ese momento tengo la sensación de que yo también estoy de vacaciones.”

“Mi percepción de Úbeda no ha cambiado mucho, siempre he sido consciente que vivir 
en un sitio así es un privilegio, pero supongo que he ganado en calidad de vida porque 
evidentemente se ha invertido más en la ciudad y se ha potenciado mucho una vida 
cultural que disfrutamos todos (festivales, teatro, exposiciones, congresos..), creo que este 
desarrollo cultural ha sido posible en parte por la importancia que supone ser patrimonio, 
tener un nombre, situarlo en el mapa, en unos determinados circuitos; por otro lado el 
desarrollo del turismo también ha sido muy relevante y no sólo a nivel económico sino 
que a mí personalmente me gusta ver pasear extranjeros, turistas… creo que al final todo 
eso enriquece la ciudad y la hace más interesante y la diferencia de su entorno”

“Úbeda ha cambiado mucho desde entonces, ha perdido importancia el sector comer-
cio, que durante mucho tiempo ha sido el motor de la economía local, y ha cobrado 
mucho peso el de la hostelería y restauración. Por las calles de Úbeda se ven muchísi-
mos más turistas que antes. Las distintas administraciones han hecho un esfuerzo por 
adecuar y adecentar el centro, a veces no con mucho acierto, se han creado espacios 
demasiado diáfanos en detrimento de elementos naturales y de la jardinería.”

“Lo que ha cambiado. Calles con más vida, más alegres y posibilidad de ir de turismo 
y pasear por sus cómodas calles sin necesidad de viajar.”



354 Vicente Ruiz García

Como podemos observar hay percepciones de todo tipo y de todos los gustos, aun-
que en general todas manifiestan que se ha producido un cambio en la ciudad y que este 
ha sido en positivo. Hay una, en este caso, a nivel personal que creo que es una sensación 
que tenemos muchos ubetenses. Antes de 2003 cuando viajábamos y nos preguntaban 
de dónde éramos solíamos contestar de la provincia de Jaén, de Andalucía o de España 
dependiendo del lugar donde nos encontrásemos. Ahora decimos simplemente que somos 
de Úbeda, con orgullo, y a partir de ahí, dependiendo del grado de ignorancia de nues-
tro interlocutor vamos añadiendo otros territorios administrativos para aclarar dónde se 
encuentra nuestra ciudad. Otra de las cosas que ha cambiado es la percepción que desde 
fuera se tiene de Úbeda. En estos veinte años hemos pasado de ser un lugar bonito, de 
ser la ciudad en la que uno se perdía por sus cerros cuando quería evadirse de algo a ser, 
junto con Baeza, un lugar de referencia por sus valores patrimoniales.

Así pues, transcurridos veinte años desde que se produjo la inscripción, creemos que 
hay elementos de juicio más que suficientes como para hacer un balance y comprobar si la 
situación general del Patrimonio de Úbeda ha mejorado y se han aprovechado las opor-
tunidades que ofrecía; o si los peligros que apuntaban a principios del siglo XXI, que son 
comunes a otras ciudades Patrimonio de la Humanidad, se han empezado a convertir en 
amenazas y esas advertencias se han materializado o no. Es un momento adecuado para 
valorar si, a partir del instante en que se produce la inscripción, se han desencadenado 
consecuencias sobre Úbeda que sean achacables a la misma y de qué tipo. Es hora de 

Plaza de Vázquez de Molina. 4 de julio de 2003. Foto: Alberto Román.
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comprobar si el proyecto que sirvió para que la UNESCO decidiera inscribir los conjuntos 
monumentales de Úbeda y Baeza en su Lista de bienes Patrimonio Mundial, con el Plan 
de Gestión incluido, fueron simples argumentos para conseguir la inclusión en la lista o 
verdaderos instrumentos para crear y desarrollar políticas en beneficio de la conservación 
y difusión del Patrimonio376 En cualquier caso, antes de ese análisis por sectores creemos 
conveniente hacer un recorrido cronológico por los acontecimientos que han marcaron a 
la ciudad durante los últimos veinte años.

376 ORTEGA RUIZ, Antonio. Ob. Cit. p. 414.
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1. Crónica de dos décadas (2003-2023)

El 4 de julio de 2003 los norteamericanos festejaban al otro lado del Atlántico el día 
de la Independencia. Simultáneamente en Úbeda, aquella jornada, se celebraba, pro-

bablemente uno de los acontecimientos más importantes de su historia: su inscripción 
junto con Baeza, en la lista del Patrimonio Mundial. A las nueve y media de la noche, una 
cabalgata partió del Hospital de Santiago recorriendo las principales calles de la ciudad, 
engalanadas con banderas y pendones de época. No se celebraba ninguna feria ni festividad 
patronal, pero la multitud salió a la calle como en los días más grandes para ser testigo de 
un momento histórico.

El pasacalles culminó su recorrido en las puertas del Ayuntamiento donde se con-
centraban un buen número de personas que fueron animadas por figurantes ataviados 
con ropas del Renacimiento, los mismos que durante la mañana habían ido pregonando 
un bando municipal con la buena nueva. Mientras tanto, en el interior del Palacio de 
Juan Vázquez de Molina, el alcalde Juan Pizarro celebró una rueda de prensa, en donde 
comunicaba la noticia con carácter oficial. Después, en el Salón de Plenos, tuvo lugar un 
acto institucional al que asistieron todos los concejales, así como los anteriores alcaldes 
de la Corporación en los mandatos pasados, que también fueron invitados al evento. Poco 
después, a las diez y media de la noche comenzaron unos fuegos artificiales que abrie-
ron una verbena popular junto a la fachada del Ayuntamiento actuando para la ocasión 
la orquesta “Glamour”, mientras el servicio de barra estuvo a cargo de los jóvenes de la 
cofradía de la Sentencia.377

Las celebraciones duraron todo el fin de semana hasta que, por fin, el lunes, con una 
dulce resaca la ciudad volvió a sus quehaceres cotidianos aún con el olor a la pólvora de 
los fuegos artificiales y con la resonancia de la música festiva. Ahora tocaba el turno de la 
responsabilidad, aunque la semana se inició con polémica y enfrentamiento político. Para 
empezar con los ecos de las críticas del alcalde Juan Pizarro hacia la consejera de Cultura 
Carmen Calvo por haber informado de forma oficial del nombramiento de las dos ciudades 
en Jaén y sin la presencia de los dos alcaldes de Úbeda y Baeza en el acto. Por otra parte, 
a finales de mes los vecinos de la Plaza Palma Burgos —conocido como el “parque de los 

377 Diario Jaén, 5 de julio de 2003, p. 3.
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hierros”—, pedían al Ayuntamiento una solución para acabar con los botellones que allí 
se celebraban. En septiembre el Partido Andalucista, representado en el Ayuntamiento 
con dos concejales, lanzaba la polémica propuesta de construir en la ciudad una pista de 
patinaje. Y en noviembre al Ayuntamiento anunciaba que ya había proyecto para el antiguo 
Cuartel de la Guardia Civil de Santa Clara.

El año 2004 comenzaba en Úbeda con las obras de la calle Trinidad, se anunciaba 
la inversión de tres millones de euros para la rehabilitación del Palacio de don Luis de la 
Cueva, así como que los pinetes de las calles serían sustituidos por cabezas de león. El 11 
de marzo de 2004 la prensa provincial publicaba que el centro operativo de emergencias 
en la ciudad comenzaba a funcionar y que Úbeda dispondría de un servicio de taxi las 
veinticuatro horas del día.378 Ese mismo día, en Madrid, se perpetraba la mayor masacre te-
rrorista de la historia de España. Una cadena de explosiones en las vías férreas de cercanías 
sembraba la capital de muerte, espanto, dolor y caos. Al día siguiente una multitudinaria 
manifestación inundó la plaza de Vázquez de Molina donde miles de personas mostraron 
en silencio su indignación y rechazo por el salvaje atentado. Poco después, en el salón de 
actos de la Casa de Cofradías se presentaba el libro La hermandad eucarística de la Santa 
Cena. Fundación y consolidación del que era autor Marcos Expósito Morillas a la que acudió 
el alcalde Juan Pizarro. Tras la presentación los asistentes tomaron una cerveza en una 
sala del mismo edificio y después de varias llamadas telefónicas el alcalde comentó entre 
corrillos: —“si los atentados los ha cometido Alkaeda, el PP perderá las elecciones”—

Multitudinaria concentración de repulsa contra los atentados del 11 M de 2004, 
al día siguiente, en la Plaza de Vázquez de Molina. Foto: Alberto Román.

378 Diario Jaén, 11 de marzo de 2003, p. 43.
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Todavía con el recuerdo de los atentados terroristas y bajo una intensa lluvia, el 22 
de mayo de 2004 se celebró la boda del Príncipe de Asturias don Felipe de Borbón y doña 
Letizia Ortiz. Para el menú del banquete se emplearon 2000 botellas de aceite de oliva de 
las cooperativas ubetenses que habían sido remitidas a la Casa Real por el Ayuntamiento 
de la ciudad. Poco después comenzaban las obras de adecuación del teatro Ideal Cinema 
y abría sus puertas la nueva hospedería “El Blanquillo” tras más de una década de obras. 
En abril la Hermandad de la Columna salía por primera vez a hombros y abría sus puertas 
la residencia de mayores “Ciudad de Úbeda” en el solar de la antigua piscina municipal.

A finales de mayo las obras del muro lateral de los juzgados recibían duras críticas por 
parte de muchos ciudadanos mientras Ayuntamiento y Delegación de Educación llegaban 
al acuerdo para que el colegio Matemático Gallego Díaz dejara de ser centro de Primaria.

A finales de junio de ese año se celebraban las primeras Fiestas del Renacimiento 
en conmemoración de la declaración de Úbeda y Baeza Patrimonio Mundial. Ese año, 
la feria de San Miguel quedó instalada provisionalmente en el polígono industrial Los 
Cerros a la espera de su ubicación definitiva en los terrenos de la ITV y en noviembre se 
anunciaba la retirada de los vehículos de la Plaza de Vázquez de Molina. El año terminaba 
con la entrega del título de Hijo Predilecto de la ciudad al pintor Antonio Espadas Salido 
y con las protestas por las obras de la plaza de San Lorenzo que contó con la presencia 
activa de Joaquín Sabina.

Nevada. Foto: Alberto Román.

El año 2005 comenzaba con un temporal de frío que provocó el descenso de tem-
peraturas hasta los ocho grados bajo cero. En febrero el concejal de urbanismo Francisco 
Mendieta anunciaba la construcción de un campo de golf de 18 hoyos y un gran complejo 
hotelero a un kilómetro de la ciudad en uno de los pocos parajes de monte mediterráneo 
que aún quedaban en la comarca.
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A comienzos de marzo un enorme manto de nieve cubrió la ciudad sin provocar 
incidentes de consideración. Ese mismo mes el Ayuntamiento recibía una carta del Di-
rector General de la Guardia Civil en donde desestimaba la posibilidad de reactivar la 
Academia de Úbeda.

Del 27 de abril al 15 de mayo de 2005 Úbeda sirvió de escenario real para acoger la 
adaptación cinematográfica de las aventuras del capitán Alatriste. Más de 200 extras, casi 
todos paisanos participaron en el rodaje. Muchas tomas tuvieron lugar en Úbeda, en la 
plaza Vázquez de Molina, o en el palacio del mismo nombre, que sirvió de biblioteca para 
que don Diego (Viggo Mortensen) se reuniera con el Conde Duque de Olivares ( Javier 
Cámara). Una de las escenas más emocionantes tuvo lugar en el claustro de Santa María 
de los Reales Alcázares, cuando Iñigo Balboa (Unax Ugalde) y su enemigo Malatesta 
(Enrico lo Verso) se batieron en duelo.

Escena del rodaje de Alatriste en la iglesia de Santa María. Foto: Alberto Román.

Durante el año se ejecutaron trabajos de rehabilitación en la muralla y se finalizaron 
las obras en las plazas de San Pedro, San Francisco, San Lorenzo y calle Real. A ellas se 
sumaron las de los juzgados en la Cárcel del Obispo, de muy dudoso gusto mientras Santa 
María seguía cerrada. 2005 también sería recordado a nivel local por la inauguración del 
nuevo complejo de piscinas municipales; por la primera feria celebrada en el nuevo recinto 
junto a la carretera de Baeza o por la deuda que el Ayuntamiento tenía contraída con las 
asociaciones de vecinos, uno de los problemas más denunciados de ese año. También en 
2005 fue noticia la huelga de hambre protagonizada en la estatua de la Constitución por 
Roberto Díez Montero, como protesta ante el modo en que se había llevado la expropia-
ción del Palacio de don Luis de la Cueva del que era uno de sus propietarios. Igualmente 
este año será recordado por la privatización del servicio de limpieza y por los problemas 
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que Úbeda había encontrado para incorporarse al Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad que aglutinaba a todas los municipios españoles que tenían este título.379

En España el año 2006 sería recordado por el grave accidente en la línea 1 del metro 
de Valencia. Un tren descarriló dejando 43 muertos y 46 heridos. Mientras tanto, en Mar-
bella se destapaba el mayor caso de corrupción municipal de nuestra historia. En Úbeda, 
el año comenzaba con la inauguración por parte del presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves, del nuevo centro de salud Úbeda-Este, cuya área de influencia abarca a 
unos 10.000 habitantes. Enero finalizaba con otra nevada que regaló estampas de gran be-
lleza, además de algún que otro incidente. En febrero se inauguraba la remodelación de la 
Estación de Autobuses gestionada por Alciser Servicios S.L. como empresa concesionaria, 
y comenzaban a plantarse árboles en el Parque Norte. Ese mismo mes, concretamente el 3 
de febrero se producía una pelea entre clanes de etnia gitana en Linares que se saldó con la 
muerte de un individuo. A raíz de estos hechos luctuosos el clan de los pikikis comenzó su 
éxodo por varias ciudades de Andalucía entre las que se encontraba la ciudad de Úbeda.380

En abril, los vecinos de San Millán mostraban su preocupación por el botellón que 
se celebraba cada fin de semana en el parque del Carmen. En junio urbanismo retiraba las 
cabezas de león de la plaza de San Pedro y las sustituía otra vez por pinetes convencionales 
a causa de los continuos robos.

En julio el alcalde Juan Pizarro anunció el ambicioso y polémico proyecto comercial 
de la Explanada en cuyo subsuelo podrían acogerse tres plantas de centro comercial y 
zona de aparcamientos. Más adelante, ya en otoño la empresa Pollos Alameda estudiaba 
la apertura de una sala de despiece fuera de Úbeda poniendo como excusa la lentitud en 
los trámites para el traslado de su matadero. El año concluyó con la apertura de los nuevos 
jardines renacentistas construidos en el patio trasero del Hospital de Santiago y con la 
puesta en funcionamiento del Palacio de don Luis de la Cueva totalmente rehabilitado. 
2006 sería recordado también por un acontecimiento deleznable: el asesinato machista 
perpetrado en un pub de la ciudad donde una joven camarera fue degollada por su pareja.

2007 fue el año de la inauguración del Palma Arena, que destapó el caso de corrup-
ción de Jaume Matas, el del atentado de la T4 de Barajas que dinamitó el proceso de paz 
iniciado meses antes con el Gobierno o el “¿por qué no te callas?” de Juan Carlos I a Hugo 
Chávez. Ese año en Úbeda durante el mes de abril, el pleno del ayuntamiento aprobaba el 
convenio definitivo para la construcción del campo de Golf. Esta medida junto con la de 
la edificación de un centro comercial en la Explanada probablemente estuvieron detrás de 
la derrota electoral del Partido Popular en las elecciones de ese año que dieron la victoria a 
Marcelino Sánchez Ruiz que en mayo se convertiría nuevamente en alcalde de la ciudad.

A comienzos de septiembre el nuevo regidor descartaba el proyecto de campo de golf 
del anterior equipo de gobierno al considerar que era inviable. Durante ese mes Joaquín 
Sabina y Joan Manuel Serrat congregaron a 16.000 personas en un concierto inolvidable. 

379 Diario Jaén, 31 de diciembre de 2005, pp. 80-81.
380 Diario Jaén, 2 de febrero de 2010.
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Ese otoño, la plaza Vázquez de Molina acogía el rodaje de unas escenas de la película 
“La conjura de El Escorial” y a finales de año quedaba inaugurada la nueva residencia de 
mayores de la avenida de Linares.

2008 será recordado por una de las mayores tragedias de la aviación en España, el 
del avión de Spanair cuyo accidente provocó 154 muertos. Entre los pocos supervivientes 
del siniestro se encontraba la ubetense Antonia Martínez Jiménez, auxiliar de vuelo.

2008 también fue año electoral y el del inicio de la crisis económica que dejo en la 
ruina a muchas familias españolas. En Úbeda el año comenzaba sin policía local puesto 
que todos sus integrantes se encontraban de baja laboral. En muchos casos, habían soli-
citado la baja médica por motivos psicológicos, aludiendo a la presión que les suponía la 
situación laboral generada por los conflictos con el Ayuntamiento.381 En marzo la Reina 
doña Sofía visitaba la exposición Tierras del Olivo y en mayo se abría al público el Parque 
Norte aunque con algunas restricciones. De esta manera se hacía realidad un viejo anhelo 
de la sociedad ubetense desde hacía décadas para el que habían contribuido todas las legis-
laturas desde el inicio de la democracia. En septiembre quedaba oficialmente inaugurada 
la pasarela peatonal que cruzaba hasta el recinto ferial y en noviembre el Ayuntamiento 
presentaba una propuesta a Turespaña en relación a los restos encontrados en los trabajos 

381 Diario Ideal, 9 de enero de 2008.

Gráfico 8: Resultados electorales de las elecciones municipales de 2007. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.
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de ampliación del Parador de Turismo justo enfrente del Palacio del Deán Ortega donde 
en 2006 se habían iniciado obras, hallando entre otros vestigios, elementos de un nuevo 
palacio, el de la familia de don Rodrigo de Orozco que en el siglo XVI quedó inconcluso. 
También aparecieron partes de la muralla cristiana, medieval y prehistórica, una de ellas 
ciclópea, así como un portillo, una antigua calle, barbacanas, muros, columnas, trazados y 
todo tipo de vestigios del inmueble original y sus distintas etapas a lo largo de la historia.

La desaparición de Marta del Castillo, la gripe A, el caso Gürtel, el secuestro del 
Alakrana y el sextete del Barcelona fueron algunos de los acontecimientos que marcaron 
el año 2009. Mientras tanto, en Úbeda se presentaba el proyecto de remodelación del 
Mercado de Abastos, una de esas quimeras a las que a veces se enfrenta la ciudad en su 
historia más reciente. A finales de marzo la calle Ancha se abría al tráfico tras nueve meses 
y medio de obras.382 Al mes siguiente se celebraba en la ciudad un polémico congreso 
local del PP que finalmente fue anulado para volver a repetirse con el fin de que pudiera 
votarse la candidatura de José Robles Valenzuela. También en abril el convento de las 
Carmelitas Descalzas acogía un pequeño museo con valiosas piezas conservadas por esta 
comunidad religiosa y en mayo comenzaba a funcionar la zona azul en las principales calles 

382 Diario Ideal, 27 de marzo de 2009.

La actriz Julia Ormond en Úbeda participando en el rodaje de 
“La Conjura del Escorial”. Foto: Alberto Román.
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comerciales de la ciudad. En junio las excavaciones en las Eras del Alcázar se hallaban los 
restos más antiguos de una ciudad europea hallados hasta el momento tal y como señaló 
el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Huelva, Francisco Nocete, en la presen-
tación del estudio con los resultados científicos de los trabajos arqueológicos realizados 
en el yacimiento ubetense.383

En verano, mientras una canción de la ubetense Azahara sonaba como sintonía 
de la Vuelta Ciclista a España, más de 40 obras se realizaban en la ciudad gracias a los 
fondos del Plan E procedentes del Gobierno Central valorados en más de seis millones 
de euros. Entre las obras más destacadas se encontraban la rehabilitación del Palacio An-
guís Medinilla, la intervención en los muros del Hospital de Santiago y la restauración 

383 Diario Ideal, 2 de junio de 2009.

Restos arqueológicos del Palacio de Rodrigo de Orozco, hallados en 2006.  
Foto Ramón Beltrán.
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de varios lienzos de muralla en la Cava y la Saludeja. A estos fondos estatales para paliar 
la crisis económica se sumaron los procedentes del PROTEJA de la Junta de Andalucía 
que ascendieron a más de dos millones ochocientos mil eros que sirvieron para mejorar el 
abastecimiento de agua, los accesos a determinadas pedanías o la mejora de instalaciones 
municipales entre otros.384

En otoño los ubetenses se impresionaban por un hallazgo. Fue en octubre cuando 
los operarios de las obras de remodelación de la calle Mesones y sus aledaños se vieron 
sorprendidos cuando, a sólo unos metros de la iglesia de San Isidoro, parte del suelo cedió 
y aparecieron unas escaleras de caracol de dimensiones considerables que bajaban a gran 
profundidad. Pero mayor fue la sorpresa en el momento en el que comprobaron que desde 
el escalón más bajo se extendía una enorme nave subterránea, abovedada, y con numerosos 
arcos y pilares. Incluso éstos últimos presentaban una especie de soportes para la colocación 
de velas, candiles u otros sistemas de iluminación rudimentarios. Y en el lugar también 
observaron algo parecido a una pequeña alberca o fuente, supuestamente para almacenar 
y canalizar agua. Se trataba de un refugio antiaéreo habilitado durante la Guerra Civil en 
un espacio subterráneo que ya estaba construido anteriormente.385

384 Resumen de Intervenciones en Úbeda financiadas mediante Planes Estatales y Autonómicos 2008-2011.
385 Diario Ideal, 22 de octubre de 2009.

Excavaciones arqueológicas en las Eras del Alcázar. Año 2009. Foto: Alberto Román.
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Interior del palacio de Francisco de los Cobos. Foto: Alberto Román.

En enero de 2010 España asumía la presidencia del Consejo de la Unión Europea 
mientras en Úbeda una nevada provocaba numerosos incidentes por culpa del hielo. En 
marzo una mala noticia sacudía a la ciudad: una sentencia judicial ordenaba al Ayunta-
miento a devolver el Palacio Francisco de los Cobos a la Casa Ducal de Medinaceli. De 
esta forma, se ponía fin a este contencioso abierto hacía algunos años por las diferencias 
surgidas entre el Consistorio y la Casa Ducal de Medinaceli en torno a las obras de reha-
bilitación y al uso final del inmueble, situado detrás de la Sacra Capilla de El Salvador.386 
Más adelante, en octubre el Ayuntamiento bloquearía la intención de la Casa de Medin-
aceli de levantar un hotel en parte de la superficie del Palacio de Francisco de los Cobos.

En junio concluían las obras de la calle Valencia y al mes siguiente, el domingo 11 
de julio la prensa local anunciaba la celebración de la sexta edición del Festival de Música 
de Cine.387 Por la noche a las 22:58 la historia de España cambió. Una volea de Andrés 
Iniesta introducía el balón en la portería de Holanda otorgando así el triunfo a la selec-
ción española de futbol en el mundial de Sudáfrica. Aquel gol desató la euforia en todo el 
país y por supuesto también en Úbeda donde miles de personas se congregaron junto a la 
Fuente de Taza y la Estatua de la Constitución para festejar que España se había procla-
mado campeona del mundo. A finales de ese mismo mes se anunciaba que el palacio de 
Anguis-Medinilla ya estaba listo para acoger dependencias municipales después de unas 
obras de rehabilitación que habían durado varios meses y por las que se habían invertido 
casi dos millones de euros.388

386 Diario Ideal, 11 de marzo de 2010.
387 Diario Ideal, 11 de julio de 2010.
388 Diaro Ideal, 22 de julio de 2010.
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Interior del palacio de Anguis-Medinilla. Foto: Alberto Román.

En julio comenzaban las obras de la calle Obispo Cobos, en octubre los vecinos se 
concentraban en la plaza de San Lorenzo demandando medidas para la conservación y 
recuperación de la iglesia del mismo nombre y en noviembre La Comisión Nacional de 
Patrimonio Histórico respaldaba el expediente de la Catedral Jaén para que ésta se inclu-
yera como extensión del conjunto monumental de Úbeda y Baeza.389 Al año siguiente la 
UNESCO rechazaría a la Catedral de Jaén por falta de documentación.390

El año terminaba con la retirada de la estructura metálica de la plaza de Vázquez de 
Molina que había sido instalada en el año 2005 frente al parador de Turismo.

2011 será recordado por el terremoto de Lorca, el inicio del movimiento 15-M, el 
cese de la actividad de ETA o el inicio del procés independentista en Cataluña. En Úbeda, 
mientras tanto, en marzo de ese año se hundía el patio central porticado del antiguo cuartel 
de Santa Clara, un cuadrilátero que estaba formado por 12 columnas con sus correspon-
dientes arcos. El edificio, un palacete del siglo XVIII y de estilo clásico que perteneció a 
los Condes de Gavia y más recientemente acogió el cuartel de la Guardia Civil, llevaba 
muchos años a la espera de convertirse en viviendas.

En abril la iglesia de San Pedro se cerraba al culto y al mes siguiente, el 2 de mayo 
visitaban la Sinagoga del Agua, expertos judíos en artes sefardíes, procedentes de los 

389 Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza y Catedral de Jaén. Propuesta de extensión del Bien 
Patrimonio Mundial “Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza” UNESCO, 2013.
390 Diario Ideal, 16 de agosto de 2011.
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Estados Unidos asegurando que la Sinagoga era auténtica. Un edificio descubierto en el 
casco antiguo por el constructor Fernando Crespo cuando iba a edificar unos apartamen-
tos que, no obstante, no ha estado exento de polémica pues se criticó que el hallazgo no 
fuera comunicado a las autoridades para que iniciaran los protocolos correspondientes que 
incluían un estudio arqueológico. Unas críticas que sobre todo vinieron de la Asociación 
“Plaza Vieja” en defensa de Úbeda Patrimonio de la Humanidad.

Sinagoga del Agua. Foto: Alberto Román.

Pero sin duda y en materia de patrimonio la noticia del año se produjo el 8 de mayo 
de 2011 cuando por fin abrió sus puertas la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares 
después de 28 años de cierre. Desde el 18 de julio de 1983 el edificio estuvo sometido a 
unas obras de restauración tan dilatadas en el tiempo como cuestionadas. Pese a que se 
resolvieron los graves problemas estructurales que pudieron haber supuesto su hundi-
miento parcial e incluso total, la Parroquia Mayor por fin volvía a abrirse al culto.391 Pocos 
días después se celebraban elecciones municipales que dieron la victoria a la candidatura 
popular de José Robles que obtuvo la alcaldía con una mayoría simple de nueve concejales.

391 Diario Ideal, 7 de mayo de 2011.
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Gráfico 9: Resultados electorales de las elecciones municipales de 2011. 
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.

Una de las primeras medidas del nuevo alcalde fue, con el inicio del curso escolar y 
con el fin de presionar a la Junta de Andalucía, cambiar la cerradura del edificio Matemático 
Gallego Díaz, donde se impartían las clases de 1º y 2º de ESO del Instituto Francisco de los 
Cobos impidiendo de esta manera que más de 130 alumnos no pudieran recibir enseñanza.392

Días más tarde la imagen de San Miguel Arcángel, patrón de la ciudad, volvía a 
instalarse en su hornacina de las Antiguas Casas Consistoriales después de que en 2002 
parte de la escultura se desmoronara por el paso del tiempo. Seguidamente el Ministerio de 
Cultura concedía en noviembre sus Premios Ciudades Patrimonio de la Humanidad 2011, 
el segundo de los cuales, dotado con 15.000 euros, recaía en el Ayuntamiento de Úbeda 
por su proyecto de restauración y ejecución de la plaza Vázquez de Molina, concretamente 
por la adecuación espacial al contexto urbano. Unas obras de restauración realizadas hacía 
unos meses donde se había renovado la superficie de la plaza, conservando el enchinado 
tradicional y la losa de piedra en los espacios peatonales, colocando adoquinado en las 
zonas destinadas al paso de vehículos. En ese mes, el día 20 se celebraron elecciones ge-
nerales obteniendo mayoría absoluta el Partido Popular de Mariano Rajoy.

392 Diario Ideal, 13 de septiembre de 2011.
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2012 fue el año de las grandes manifestaciones, del tercer título consecutivo de la 
Selección Española de Fútbol, del Ecce Homo de Borja o de la tragedia del Madrid Arena. 
En Úbeda el año comenzó con el acto de recepción del remodelado campo de fútbol 
de San Miguel y de las nuevas pistas de atletismo que lo circundan. Estas instalaciones, 
integradas en el complejo polideportivo Antonio Cruz, habían permanecido inutilizadas 
durante el último año debido a las obras que se habían estado desarrollando, las cuales 
habían quedado sin terminar y además con seis meses de retraso.393

En abril se desataba la polémica ante la idea del cobro de las entradas para acceder 
a la iglesia de Santa María después de 30 años de cierre tras unas interminables obras de 
restauración en donde además se habían gastado seis millones de euros de dinero público. 
En el mes de junio se anunciaba la creación del Centro de Interpretación del Olivar en la 
casa de la Tercia y se iniciaba una campaña de recogida de firmas para salvar la iglesia de 
San Lorenzo. Posteriormente, durante el verano y el otoño se intensificaron las protestas 
y las críticas hacia el obispado por el abandono del templo.

En noviembre se celebraba el Primer Certamen de Novela Histórica Ciudad de Úbeda. 
2012 sería recordado en nuestra ciudad, además, por los numerosos robos que se perpetraron, 
especialmente llamativo fue el que se produjo en el Ayuntamiento a finales de ese mismo mes 
donde los ladrones no sólo descerrajaron la caja fuerte de Recaudación, de donde se llevaron 
unos 3.000 euros. Lo realmente importante del caso es que también reventaron la caja de 
Tesorería donde se guardaban decenas de monedas de oro del siglo XVIII. Al parecer, los 
asaltantes accedieron mediante un butrón practicado desde el aseo de señoras de la primera 
planta, reventando la parte trasera de la caja, encastrada al otro lado del muro.394

El año 2013 comenzaría con más robos. Uno de los primeros fue el perpetrado en la 
iglesia de Santa María donde fue extraída una pieza de forja que se hallaba allí expuesta. En 
febrero saltaba la polémica en Cataluña cuando un pasodoble de una comparsa de Úbeda 
levantaba las críticas en pleno proces. Ese año, además, sería recordado por el escándalo de 
las preferentes, la tragedia del AVE en Angrois, el caso Asunta, la renuncia de Benedicto 
XVI, la elección de Francisco I como papa o la muerte de Nelson Mandela. En Úbeda, 
mientras tanto el obispado llegaba a un acuerdo y cedía la iglesia de San Pedro al futuro 
hotel de cinco estrellas y el escritor ubetense Jesús Maeso, era nombrado miembro de la 
Real Academia Hispano Americana.

El 21 de marzo de 2013 un sonido ensordecedor cortó el silencio del cielo sobresal-
tando a los vecinos del barrio de San Pedro y de San Millán. Se trataba de un helicóptero 
de la Guardia Civil que formaba parte de un impresionante dispositivo policial antidroga 
que llegó a registrar varias viviendas incautando armas, estupefacientes y deteniendo a once 
personas. Mientras tanto, en todas las salidas de Úbeda se habían establecido controles para 
evitar posibles huidas. A finales de mayo la prensa daba la noticia de que el San Juanito 
de Miguel Ángel podría regresar a Úbeda dieciocho años y medio después de enviarse a 
Italia para su compleja restauración.

393 Diario Ideal, 28 de enero de 2012.
394 Diario Ideal, 30 de noviembre de 2012.
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Pocos días más tarde se iniciaban las obras en las Antiguas Carnicerías para ubicar 
la sede de la Oficina de Turismo municipal en un año en que se conmemoraba el décimo 
aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial. Para celebrarlo se impulsó una 
campaña de ofertas de alojamiento en Úbeda y Baeza por tan solo diez euros.

Interior de la Iglesia de San Lorenzo. Foto: Alberto Román.

El verano de 2013 se recordará por el lema “abierto por obras.” Una intervención 
de urgencia por parte de la Fundación Huerta de san Antonio, que había llegado a un 
acuerdo con el Obispado, salvó a la iglesia de San Lorenzo de la ruina. Desde entonces 
las puertas del templo quedaron abiertas para el disfrute de la ciudadanía convirtiéndose 
en un centro cultural en el que confluyen distintos tipos de actividades. Un templo y un 
barrio muy ligados a Antonio Muñoz Molina que en octubre recogía el Premio Príncipe 
de Asturias en Oviedo. Mientras, a 631 kilómetros de distancia en línea recta, sus paisanos 
celebraban y compartían este importante reconocimiento con una serie de actos cívicos 
en los que quedó de manifiesto el orgullo que supone tener a este universal escritor y 
académico en el listado de ubetenses ilustres. El año terminaba con la masiva llegada 
de inmigrantes temporeros provocando un problema por la falta de alojamiento hasta el 
punto de que la iglesia de San Juan Bautista acogió a setenta de ellos para pasar la noche 
el 28 de noviembre.

2014 será recordado por la irrupción de dos partidos nuevos en la campaña de las 
elecciones europeas: Podemos y Ciudadanos; Pedro Sánchez se convirtió en el secretario 
general de todos los socialistas; el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se vio 
obligado a retirar su proyecto de reforma de “ley del Aborto” y a dimitir por la presión del 
movimiento feminista; pero sobre todo el año se recordará en clave nacional cuando el 
rey Juan Carlos I abdicó la corona en su hijo Felipe. Mientras tanto, en el mes de febrero, 
en Úbeda nos dejaba el pintor Marcelo Góngora.



372 Vicente Ruiz García

2014 fue el año en el que España le dijo “adiós” oficialmente a la crisis económica 
que veníamos padeciendo desde 2008 iniciándose entonces un lento crecimiento. En este 
contexto se dio la última gran manifestación de la década en contra de los recortes y las 
medidas de austeridad: la Marcha de la Dignidad. Seis columnas procedentes de distintos 
puntos de España se encontraron en Madrid para pedir “pan, trabajo y techo.” Fue el 22 
de marzo, el mismo día que Úbeda entraba en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, un acontecimiento que marcó un antes y un después en materia de promoción 
turística, a la altura de la declaración de 2003, tal y como veremos más adelante.

Antonio Muñoz Molina en el salón de actos del IES San Juan 
de la Cruz de Úbeda. Foto Alberto Román.

Alcaldesas y alcaldes de las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad 
en el momento de la adhesión de Úbeda. Foto: Alberto Román.
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En ese mismo mes, la iglesia de San Lorenzo recuperaba su esplendor gracias a la 
Fundación Huerta de San Antonio. No tanta suerte tendría la antigua Cárcel del Partido 
a pesar de que numerosos ciudadanos se concentraron en agosto de ese año para evitar 
su demolición. En aquel mes, casi de manera simultánea el alcalde José Robles ordenaba 
la instalación de una gran bandera de España en la recién estrenada rotonda de Cuatro 
Caminos. Poco más tarde, en octubre quedaba adjudicada la demolición de la antigua 
Cárcel del Partido.395

Concentración de ciudadanos ante la Cárcel del Partido para 
evitar su demolición en 2014. Foto: Alberto Román.

2015 será recordado por la detención del antiguo ministro del PP Rodrigo Rato, la 
llegada al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena o por la imagen del niño Aylan 
ahogado en una playa turca, símbolo del drama de los refugiados hacia Europa. En marzo, 
el museo del Prado exponía al San Juanito de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, 
obra de Miguel Ángel. Mientras tanto, en nuestra ciudad en abril de 2015 se desataban 
protestas entre los vendedores del mercadillo por la ubicación de este en las afueras de 
la ciudad. Esta sería una de las últimas polémicas de la legislatura de José Robles quien 
dejaría el cargo tras las elecciones municipales celebradas en mayo de este año donde Toni 
Olivares alcanzaría la mayoría absoluta con el PSOE convirtiéndose en la primera mujer 
alcaldesa en la ciudad.

395 Diario Ideal, 8 de octubre de 2014.
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Gráfico 10: Resultados electorales de las elecciones municipales de 
2015. Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.

La sequía de aquel año provocó que el Puente Ariza emergiera sobre las aguas del 
pantano del Giribaile momento que fue aprovechado por la Asociación Úbeda por la Cul-
tura para demandar la recuperación y traslado. El Puente Ariza se levantó en la segunda 
mitad del siglo XVI con planos de Andrés de Vandelvira que datan de 1562. Fue el cabildo 
de la ciudad de Úbeda el que impulsó su construcción para mejorar las comunicaciones de 
la población, en cuyo término se encuentra. Tiene unos 100 metros de longitud y 17 de 
altura en su punto más elevado. Se compone de cinco arcos de medio punto y es el vano 
central el que presenta una mayor luz, con más de 30 metros. La obra, ejecutada por el 
cantero local Antón Sánchez, está hecha totalmente de sillería y conserva algún relieve 
con la imagen de San Miguel, patrón del municipio ubetense. Con cinco siglos sobre sus 
piedras el puente estaba aún en perfecto uso cuando se construyó el embalse. En su larga 
historia había sido objeto de obras en 1868 y en los años 80 del siglo pasado para adaptarlo 
al uso de carretera. Al desviarse la vía por el pantano, quedó sin uso, y se dejó que las aguas 
lo fueran cubriendo. Se vio condenado a vivir eternamente sumergido, para dejarse ver 
solamente cuando una sequía lo permite como la de aquel año 2015 o como la de 2023.

2016 será recordado por la violación de “La Manada” en los San Fermines de Pam-
plona y por la desaparición de Diana Quer. También fue el año de los Papeles de Panamá, 
de la llegada de donald Trump a la Casa Blanca, de los atentados en Francia y Bélgica o 
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de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro celebrados en agosto de ese año. Poco antes, 
en Úbeda, Joaquín Sabina era nombrado Hijo Predilecto y recibía la medalla de oro de la 
ciudad en un acto multitudinario celebrado en el Hospital de Santiago.

Entrega de la medalla de oro de la ciudad a Joaquín Sabina por 
la alcaldesa Toni Olivares. Foto: Alberto Román.

Puente Ariza. Foto: Alberto Román.
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Al mes siguiente se desataba la preocupación entre los socios de la Cooperativa 
Unión de Úbeda cuando el día 22 se personaron en sus oficinas para retirar sus depósitos 
de dinero ante el temor de la existencia de problemas económicos en la entidad.396 Un 
día más tarde un boleto de la Bonoloto sellado en la administración número 1 de la calle 
Mesones resultaba agraciado con más de cuatro millones de euros.

El 20 de noviembre de 2016 Juan Francisco León descubría durante una rehabili-
tación en una vivienda de su propiedad en la calle Cava la fachada renacentista del Hos-
pital de San Jorge o de Pero Almindes construida en el siglo XVI por el cantero Gonzalo 
Martínez de Alarcos a partir de un proyecto del arquitecto Andrés de Vandelvira. El 
propietario de la vivienda no se lo pensó dos veces y comunicó el hallazgo a las autorida-
des competentes rescatando de esta forma un patrimonio oculto. El año terminaba con 
una noticia de enorme calado:  El 12 de diciembre de 2016 la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, resolvía definitivamente la subvención de 12,5 millones de euros 
para Úbeda y Baeza dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Ub-Bz 2020 
(EDUSI). Estrategia que contó con la inestimable ayuda de la Empresa de Consultoría 
“Urban Space”.397

2017 comenzó con una mala noticia: la marcha de la empresa Pollos Alameda 
de Úbeda. El jueves 5 de enero fue el último día de trabajo en la factoría de la empresa 
ubetense. Casi cuatro décadas después de su fundación en Úbeda (en 1978), la empresa 
Hermanos Alameda (hoy Inasur-Industria Avícola Sureña) rompía definitivamente su 
relación con la ciudad que la vio nacer para marcharse a tierras cordobesas, en concreto al 
polígono industrial del municipio de Pedro Abad.398 Pocos días después, el rey Felipe VI 
recibía en audiencia, celebrada en el Palacio de la Zarzuela, a los alcaldes del Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Una cita a la que asistió la alcaldesa 
de Úbeda Toni Olivares. El objetivo de este encuentro fue informar al Jefe del Estado 
de las distintas actividades y proyectos de la red que reúne a las quince ciudades inscritas 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO que viene trabajando en sus áreas 
de turismo, patrimonio y cultura, con el fin de preservar y divulgar el excepcional legado 
histórico que atesoran.399 Ya en abril, el Palacio Vázquez de Molina acogía el centro de 
interpretación de “Andrés de Vandelvira y el Renacimiento del Sur”, en el que se podían 
contemplar la exposición diseñada hacía casi una década con motivo del quinto centenario 
del nacimiento del arquitecto.400 En ese mismo mes se pusieron en funcionamiento los 
nuevos autobuses urbanos recuperando este servicio tan demandado por los ubetenses.401

El 9 de junio actuó en nuestra ciudad Joaquín Sabina en un concierto dentro de la 
gira “Lo niego todo” en el auditorio del recinto ferial. Al mes siguiente, la noche del 3 de 

396 Diario Ideal, 22 de agosto de 2016.
397 Diario Ideal, 30 de diciembre de 2016.
398 Diario Ideal, 8 de enero de 2017.
399 Diario Ideal, 13 de enero de 2017.
400 Radio Úbeda Cadena Ser, 4 de abril de 2017.
401 Diario Ideal, 7 de abril de 2017.
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julio la fachada de la Sacra Capilla de El Salvador, cobró vida gracias a las últimas tecno-
logías aplicadas a la animación en tres dimensiones y los sistemas de proyección. Ocurrió 
durante una espectacular proyección en la que el emblemático templo sirvió de pantalla 
para un montaje realizado con motivo del décimo cuarto aniversario del reconocimiento 
otorgado por la UNESCO que puso punto y final a la programación de las Fiestas del 
Renacimiento de aquel año.402

Espectáculo de animación en la Sacra Capilla del Salvador. Foto: Alberto Román.

Octubre de 2017 será recordado por el intento de sedición por parte del Govern de 
la Generalitat de Cataluña. El día 1, miles de ciudadanos independentistas salieron a la 
calle para tratar de votar en el referéndum ilegal promovido por Carles Puigdemont. Un 
desafío secesionista que fue respondido con dureza por los agentes de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil que cargaron contra aquellos ciudadanos. Unas imágenes que sirvieron 
para profundizar en el conflicto territorial entre Cataluña y el resto del Estado. Mientras 
tanto en Úbeda unos días más tarde la ciudad quedaba conmocionada por la muerte de 
la periodista María Teresa Ortiz. Ya en diciembre se abría al público la Torre del Reloj. 
Úbeda sumaba de esta manera dos nuevos recursos turísticos con la adecuación funcional 
de las Antiguas Carnicerías y con la puesta en valor de la Torre del Reloj, un mirador 
privilegiado desde donde contemplar la ciudad.403

402 Diario Ideal, 4 de julio de 2017.
403 Diario Ideal, 18 de diciembre de 2017.
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El año terminaba con una buena noticia: el Hospital San Juan de la Cruz, había 
registrado dos donaciones de órganos y tejidos que suponían los primeros actos altruistas 
y solidarios de este tipo de toda su historia.404

2018 será recordado por la gran huelga feminista del 8-M, la moción de censura a 
Mariano Rajoy, el escándalo de Cristina Cifuentes, el auge de Vox, las manifestaciones 
por las pensiones, el asesinato del niño Gabriel Cruz, el ascenso al estrellato de Rosalía o 
la tercera Champions consecutiva del Real Madrid. En clave local la prensa destacaba a 
comienzos del año que Úbeda contaría en breve con un nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana. En ese mismo mes comenzaron los trabajos para que una nueva calle uniera los 
dos sectores en los que estaba dividido el polígono industrial de Úbeda.

En febrero nacía el Festival ‘Flamencos y Mestizos’ con el sello del productor y 
compositor ubetense Paco Ortega. En abril se iniciaban las obras de rehabilitación de la 
plaza de Santa Clara y en mayo supimos de la marcha del San Juanito a Japón para una 
exposición temporal.

En julio se celebró el Quince Aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza Pa-
trimonio Mundial y para la ocasión quince ubetenses que ejercían como embajadores de 
la ciudad fueron protagonistas de los actos conmemorativos.

404 Diario La Vanguardia, 18 de enero de 2018.

Interior de la Torre del Reloj. Foto: Alberto Román.
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Acto institucional de la celebración del 15º aniversario de la declaración Patrimonio Mundial.

Poco después quedaba estrenada la flamante Plaza de las Canteras tras su remo-
delación al igual que la Plaza de Santa Clara que fue inaugurada el 1 de agosto una vez 
concluidas las obras a las que había sido sometida en los últimos meses. La plaza pre-
sentaba un nuevo aspecto acorde al entorno histórico en el que se encuentra, destacando 
tanto la eliminación total de los coches, que solían ocupar este lugar, como la renovación 
del firme, lo cual hizo que por fin fuera realmente una plaza. En el interior del antiguo 
cuartel de Santa Clara se habilitó también un aparcamiento gratuito, una solución para 
descongestionar el tráfico en el casco antiguo.405

Plaza de Santa Clara remodelada. Foto: Alberto Román.

405 Diario Ideal, 1 de agosto de 2018.
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El 15 de septiembre Úbeda vivió una velada muy especial con numerosas activi-
dades en las que el legado histórico, arquitectónico, cultural e incluso gastronómico, fue 
protagonista absoluto. Fue gracias a la primera “Noche del patrimonio”, una iniciativa 
impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) 
con motivo de la celebración de su 25 aniversario fundacional. Pocos días después la 
alegría se tornó en tristeza cuando muchos ubetenses se concentraron a las puertas del 
Ayuntamiento en repulsa por el último asesinato machista cometido en la ciudad. Y en 
noviembre el extesorero de Cáritas Inter-parroquial de Úbeda, y el administrador único 
de la empresa en la que trabajaba, fueron condenados por un tribunal al probarse que 
sustrajeron dinero de las cuentas de la citada organización de carácter social.406 El año 
terminaba con el anuncio de un principio de acuerdo para el regreso a Úbeda del “San 
Juanito” de Miguel Ángel y con una falsa amenaza de bomba que obligó a desalojar el 
centro comercial Carrefour Úbeda.

En febrero de 2019 los restos mortales de Francisco Franco fueron exhumados del 
Valle de los Caídos a tenor de la Ley de Memoria Histórica. Ese mismo mes la monu-
mental plaza Vázquez de Molina de Úbeda se convirtió en un plató de televisión para 
la grabación del programa de Televisión Española Master Chef, cuya dirección eligió la 
ciudad Patrimonio de la Humanidad como escenario donde desarrollar una de las pruebas 
en exteriores que debían realizar los concursantes de la séptima edición del exitoso “talent 
show” que buscaba encontrar al mejor cocinero amateur de España407.

A finales del mes siguiente la ermita de Madre de Dios del Campo fue rescatada 
de la ruina gracias a un ambicioso proyecto hostelero que después de ser dinamitada 
en los años setenta y posteriormente expoliada, gozó de esta manera de otra oportuni-
dad, garantizando la conservación de los restos que quedaban en pie, los cuales fueron 
integrados y sirven de base para el remozado inmueble cuyas primeras referencias se 
remontan a finales del siglo XV aunque fue reedificado en el XVIII.408 Ya en el mes de 
mayo se firmaba un histórico convenio con la Casa Ducal de Medinaceli en la sacristía 
de la Sacra Capilla del Salvador para revitalizar todo el patrimonio de Francisco de los 
Cobos en Úbeda.

Este hecho fue la antesala de la contundente victoria de Toni Olivares que dio al 
PSOE la mayoría absoluta en las elecciones municipales, nada menos que con 16 con-
cejales frente a los 5 de la oposición. La gestión de los últimos cuatro años junto con la 
cara amable y la cercanía mostrada, le valieron la confianza de una gran mayoría de ube-
tenses, atrayendo votos de todas las sensibilidades políticas, algo histórico y novedoso en 
el Consistorio de Úbeda, tradicionalmente caracterizado por la alternancia entre fuerzas 
de derecha y de izquierda.409

406 Diario Ideal, 6 de noviembre de 2018.
407 Diario Ideal, 6 de febrero de 2019.
408 Diario Ideal, 30 de marzo de 2019.
409 Diario Ideal, 26 de mayo de 2019.
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Firma del convenio entre la Casa Ducal y el Ayuntamiento de Úbeda.  
Foto: Alberto Román.

Gráfico 11: Resultados electorales de las elecciones municipales de 2019.  
Fuente: Gabinete de Alcaldía Ayuntamiento de Úbeda.
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Actuación de Sting en Úbeda. Foto: Alberto Román.

El 23 de julio el cante británico Sting actuó en el auditorio del recinto ferial con 
sus clásicos de los ochenta y noventa.

Unos días antes, en la madrugada del 16 de julio se desarrollaba una nueva opera-
ción antidroga en Úbeda y en algún otro municipio de la provincia la cual se saldó con 
la detención de 27 personas, 18 de las cuales fueron ingresadas en prisión. Con ello, la 
Guardia Civil afirmaría más adelante a los medios de comunicación, la “total desarticu-
lación” de una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada, liderada 
por el conocido clan familiar de los “Pikikis”, que presuntamente se dedicaba a introducir 
y distribuir importantes partidas de cocaína de gran pureza, hachís y cannabis en la pro-
vincia de Jaén.410 Ya en octubre se producía un robo en el Convento de Santa Clara con 
una agresión a una religiosa. Al mes siguiente muy lejos de Úbeda en Wuhan (China) 
los funcionarios de salud comenzaron a investigar a pacientes con neumonía viral. Con el 
tiempo, descubrieron que la mayoría de los afectados tenían en común haber visitado el 
Mercado Mayorista de Mariscos de Huanan, conocido por ser un centro de ventas de aves 
de corral, murciélagos, serpientes y otros animales salvajes. Nunca un hecho producido en 
un lugar tan lejano habría de influir tanto en la vida de las mujeres y hombres de Úbeda.

El viernes 13 de marzo de 2020 Diario Ideal publicaba una noticia anunciando las 
medidas preventivas que con carácter excepcional había adoptado el Ayuntamiento de 
Úbeda frente al Coronavirus. De ellas dio cuenta la alcaldesa Toni Olivares quien, entre 
otras disposiciones anunció que los parques permanecerían cerrados y precintados, las 

410 Diario Ideal, 6 de septiembre de 2019.
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dependencias municipales estarían clausuradas, mientras recomendaba a la población 
permanecer en sus domicilios en la medida de los posible. Al día siguiente el presidente 
del Gobierno Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma en todo el país como medida 
excepcional contra la Covid 19.

Doscientos ocho años antes, el mismo ayuntamiento, el de Úbeda, reunido en esta 
ocasión en las Antiguas Casas Consistoriales vivió un momento parecido, tal y como ya 
reflejamos, cuando el corregidor José Fernández Quevedo ordenó una serie de medidas 
para evitar el contagio de la fiebre amarilla procedente de Cartagena y Orihuela que se 
resumían en evitar la circulación de transeúntes sospechosos de contagio y que tan solo 
permanecerían abiertas las puertas principales que estarían estrechamente vigiladas por 
alguaciles.411 El hecho se volvió a repetir cuando la ciudad fue afectada en 1855 y un siglo 
más tarde con la Gripe Española de 1919. Así pues, la nueva pandemia del coronavirus 
venía a recordar a los ubetenses que no era la primera vez que las epidemias habían afec-
tado a la ciudad tal y como la Historia demuestra. Unas pandemias que no son producto 
de conspiraciones, al menos, hasta que se demuestre lo contrario. Incluso las medidas 
de entonces fueron parecidas a las de ahora: cierres perimetrales, clausura del comercio, 
confinamientos e incluso métodos de desinfección, esta vez con gel hidroalcohólico en 
vez del vinagre empleado durante el siglo XIX.

Comenzó entonces una avalancha de modificaciones, aplazamientos y cancelaciones 
de actos en Úbeda siendo especialmente significativa la suspensión de los desfiles de Se-
mana Santa de ese año. Fue entonces cuando efectivos policiales, apostados en diferentes 
puntos del casco urbano de Úbeda y provistos con mascarillas y guantes, recordaban a 
los ciudadanos que no debían salir de casa salvo por una causa justificada o de urgencia. 
Comenzaban a cumplirse así las medidas de confinamiento y el cierre de bares, cafeterías 
y comercios. Muchos de ellos ya estaban afectados por la crisis económica tal y como 
se venía reflejando en la calle Obispo Cobos donde hacía un tiempo en donde muchos 
escaparates no anunciaban rebajas de moda sino carteles donde se podía leer “se vende” 
o “se alquila”. La crisis económica de la primera década del siglo XXI derivó a la crisis 
sanitaria de finales de la segunda década en donde a las pérdidas monetarias hubo que 
añadir la muerte de algunos vecinos que desde la 5ª planta o las urgencias del Hospital 
San Juan de la Cruz no fueron capaces de superar la última gran epidemia de nuestra 
historia de igual modo que algunos de nuestros antepasados durante el Cólera Morbo de 
mediados del siglo XIX.

A lo largo de 2020 las cifras de contagios y de víctimas siguieron ascendiendo a la 
vez que se sucedían las muestras de solidaridad con los sanitarios, verdaderos héroes de 
un sistema de salud pública colapsado. Igualmente, el servicio de Mantenimiento y Lim-
pieza del Ayuntamiento de Úbeda se puso manos a la obra trabajando para higienizar y 
desinfectar las diferentes vías de la ciudad y espacios de mayor riesgo como el mercado 
de abastos o el entorno de los centros de salud. Para coordinar todas estas operaciones el 
consistorio creó el Comité Asesor del Plan de Emergencia Municipal presidido por la 

411 AHMU, Actas Capitulares, fol. 27v, sesión del 4 de septiembre de 1812.
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alcaldesa Toni Olivares, asistida por el secretario de Alcaldía Juan de la Cruz Martínez 
Barba, el concejal de Seguridad Jerónimo Ruiz, el arquitecto municipal Juan Manuel Ál-
varez, el jefe de la Policía Francisco Muro, el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, 
Rafael Martos, el Jefe de los Servicios Municipales Miguel Sánchez, el Jefe de Protección 
Civil Roberto Muñiz y la Jefa de Prensa Paula Oller.

A todo esto, durante aquellos días las calles permanecieron desiertas, sin ubetenses 
ni foráneos, sobrecogiendo la imagen espectral y aletargada que mostraban entornos en 
otro tiempo animados como las calles Real y Obispo Cobos o la monumental plaza Váz-
quez de Molina.

Calle Real durante el Estado de Alarma provocado por  
la crisis del Coronavirus. Foto: Alberto Román.

A finales de marzo podían verse por las calles de la ciudad a miembros de las Fuerzas 
Armadas desplegadas para garantizar la seguridad. Igualmente, todas las tardes, a las ocho 
en punto se cumplía el mismo ritual que en toda España cuando los ubetenses salíamos 
a los balcones a aplaudir ante la sorpresa de los cernícalos primilla cuyo asustadizo vuelo 
coincidía con los sonidos del “Resistiré” del Dúo Dinámico, convertido en un himno a la 
hora del crepúsculo.

Después de dos meses de confinamiento, a finales de mayo de 2020 la ciudad entraba 
en fase dos por la que se permitía la apertura de la hostelería y la movilidad pero con res-
tricciones.412 Poco antes, el Ayuntamiento proponía un plan municipal que contemplaba 

412 Diario Ideal, 23 de mayo de 2020.
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iniciativas en empleo, servicios sociales, prevención sanitaria y reactivación económica, así 
como rebajas fiscales, acciones complementarias y peticiones a otras administraciones.413 
Comenzaron entonces las obras de adecuación del auditorio del Hospital de Santiago. 
También se anunciaba la reapertura de todos los espacios monumentales para el día 3 de 
julio, fecha en la que se conmemoraba la declaración de Patrimonio Mundial mientras 
que una noria instalada al final de la avenida de la Constitución reflejaba el regreso a una 
cierta normalidad.

Bares con restricciones por el coronavirus. Foto: Alberto Román.

Un nuevo operativo antidroga de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
puso a disposición judicial a 28 detenidos del clan de los “Pikikis.” Poco después la 
ciudad volvía a quedar sobrecogida por un terrible asesinato machista donde un hom-
bre mataba a su mujer y a sus hijos y después se suicidaba arrojándose por la ventana 
de su vivienda.

Tras el verano, Úbeda acogía al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en 
su reunión de los martes cambiando el Palacio de San Telmo de Sevilla por el antiguo 
Hospital de Santiago de Úbeda.

Tras las vacaciones estivales el número de contagios de coronavirus volvió a ascender; 
comenzaba así la segunda ola y la feria de San Miguel se suspendía, no así las corridas de 
toros. La confirmación del aumento de casos de contagio de la pandemia tuvo su reflejo a 

413 Plan de Reactivación Socioeconómica por la Covid 19, Úbeda, 6 de mayo de 2020.
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finales de octubre cuando se registró un brote de Covid en la planta de cirugía del Hospital 
San Juan de la Cruz.414 Simultáneamente se precintaban nuevamente las zonas de juegos 
infantiles de los parques, se anunciaba el toque de queda, se volvían a cancelar y aplazar 
actividades, se insistía en las restricciones de movilidad y de reunión, y la desesperanza 
volvía a adueñarse de los corazones encogidos de muchos ubetenses. Pero la vida debía 
continuar.

Úbeda comenzó el año 2021 recibiendo a sus majestades los Reyes Magos en el 
pabellón polideportivo municipal con una cabalgata estática. En ese mismo mes los pre-
supuestos municipales llegaron con algo de retraso condicionados por una serie de ope-
raciones financieras que permitieron al municipio seguir por la senda de las inversiones, 
entre ellas las obras integrales de la calle de la Corredera cuya licitación finalizó en el 
mes de enero. Un mes de enero en el que quedaron patentes los aumentos de las cifras de 
contagiados por el Covid 19 tras las reuniones de las anteriores fiestas navideñas lo que 
obligó a la Junta de Andalucía a implementar nuevas restricciones imponiendo cierres 
perimetrales y clausura de comercios no esenciales. En febrero la situación de la pandemia 
mejoró notablemente como para levantar algunas restricciones de manera simultánea a la 
implantación de las primeras vacunas contra el coronavirus que, pese a algunos negacio-
nistas, se demostraron eficaces contra la terrible epidemia.

En otro orden, gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) de Úbeda y Baeza comenzaron a proyectarse ambiciosos programas de rege-
neración del casco antiguo, entre ellos la remodelación de las Eras del Alcázar. La última 
fase de los trabajos en el auditorio del Hospital de Santiago y las obras de restauración 
de las cubiertas y del ala este del Palacio Vázquez de Molina fueron protagonistas en el 
inicio de la primavera de 2021, estación en la que volvieron a retomarse las tradicionales 
actividades culturales de la ciudad como el festival de Clown y Circo o el festival interna-
cional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, ya sin su director Diego Martínez, fallecido 
el año anterior. También comenzaron a llegar los primeros turistas a la ciudad viéndose 
de este modo la luz al final de un túnel demasiado largo y tenebroso. Mientras tanto, el 
proceso de vacunación seguía su ritmo y cada vez eran más las personas beneficiarias de 
las dosis que primero se administraron en el complejo de piscinas para después trasladarse 
al edificio de usos múltiples en el recinto ferial.

El 6 de julio de 2021 el Ayuntamiento de Úbeda informaba a la ciudadanía que 
la sede del Consistorio se había trasladado de manera provisional desde el Palacio de 
Vázquez de Molina al Palacio del Marqués de Mancera. El traslado había sido motivado 
por el inminente comienzo de la primera fase de las tres proyectadas de la rehabilitación 
del Palacio de Vázquez de Molina o de las Cadenas, que llevaba siendo sede del Ayun-
tamiento desde 1869. Así pues, y durante meses, se desarrolló un faraónico traslado de 
todo el personal, servicios y materiales, algunos acumulados desde hacía más un siglo y 
medio, de un edificio a otro. La labor, sin embargo, fue planificada minuciosamente por 
Juan de la Cruz Martínez Barba, Jefe de Gabinete de Alcaldía, quien ordenó el traslado 

414 Diario Ideal, 25 de octubre de 2020.
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de cada una de las dependencias municipales de tal manera que el Ayuntamiento no dejó 
de prestar servicio a los ciudadanos en ningún momento.415

Traslado de los fondos del Archivo Municipal de Úbeda. Foto: Gabinete de Alcaldía.

Tras el verano se hacía un balance de ocupación del sector turístico muy positivo y 
una procesión, la de la virgen de Guadalupe, volvía a recorrer las calles de la ciudad tras 
la pandemia, y la feria de San Miguel regresaba con carruseles, actividades culturales y 
lúdicas, pero sin las tradicionales casetas. Ya en noviembre nos dejaba Arsenio Moreno 
Mendoza, el alcalde que impulsó en sus inicios el sueño de la declaración de Úbeda como 
Patrimonio Mundial.

En 2022 el fantasma del coronavirus iniciaba su epílogo con la sexta ola y con la 
última vacuna de refuerzo, dejando atrás dos años de angustiosa pandemia en donde por lo 
menos, parecía que habíamos aprendido que el Estado del Bienestar con la Sanidad Pública 
como bandera debía protegerse ante cualquier amenaza neoliberal. Los fallecimientos y 
las hospitalizaciones continuaron, aunque de forma ralentizada, pero nada que ver con las 
cifras disparatadas del año 2020. Incluso las mascarillas siguieron por un tiempo como 
esbozo protector a unos rostros donde la sonrisa había estado demasiado ausente. Aun 
así, los ubetenses empezamos a salir, a quedar, a convivir de nuevo en la calle, a celebrar el 
Carnaval, la Semana Santa, la Romería o la Feria de San Miguel, esta vez sí, con las casetas 
de toda la vida. Comenzaba así un tiempo nuevo, de esperanza, de intentar recuperar un 
pasado robado por un virus maldito.

415 Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Úbeda, Comunicado del 6 de julio de 2021.
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Cuadro nº 2.  
Datos de incidencia COVID en Úbeda a fecha de 8 de abril de 2022. 

Fuente: Pedro J. González a partir de los datos de la Consejería de Salud  
y Consumo de la Junta de Andalucía.

Y cuando pensábamos que la recuperación era el único objetivo para volver a empezar 
sin mirar atrás, una maldita guerra emprendida por un sátrapa del este desinfló el soñado 
crecimiento económico que viene siempre tras una catástrofe. La Guerra de Ucrania dis-
paró los precios del combustible y de este modo la inflación, que han afectado, como no, 
también al bolsillo de los ubetenses.

Durante la primavera quedaron inauguradas las obras de la Corredera de San Fer-
nando y el 3 de junio de 2022, el contable y el auditor de la cooperativa La Unión de 
Úbeda, la segunda mayor cooperativa de aceite española, con más de 2.000 socios, fueron 
condenados por la Audiencia de Jaén a cuatro años y nueve meses de prisión por apro-
piarse de 2,6 millones de euros. De este modo la sentencia los consideraba cooperadores 
necesarios de un delito de apropiación indebida siendo de algún modo responsables del 
hundimiento de esta cooperativa tras detectarse un agujero de 46 millones de euros.416

Ya en el mes de septiembre quedó abierto un tramo de la autovía A32 desde To-
rreperogil a Villacarrillo y en octubre abría sus puertas el nuevo Centro Municipal de 
información a la Mujer, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la puesta en marcha 
del Centro de Información a la Mujer en Úbeda. Un servicio pionero, de los primeros 
puestos en marcha en Andalucía que constituía un referente y un ejemplo de cómo había 
cambiado en las últimas décadas la sensibilidad hacia la igualdad real entre hombres y 
mujeres, así como la actitud de la sociedad y de las administraciones en lo referente a la 
violencia machista.

416 Diario Jaén, 3 de junio de 2022.
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En noviembre de 2022 fallecía el exalcalde Juan Pizarro Navarrete, según Alberto 
Román“el alcalde que sabía ponerse a la altura de quien tenía delante.”417 Ese mismo mes, 
el Ayuntamiento se planteaba la compra al Estado de los solares de la antigua cárcel.

A pesar de todos los contratiempos motivados por la pandemia, durante los últimos 
años se han podido realizar importantes reformas urbanísticas. Además de la reurba-
nización de la calle Corredera con el rincón de los Cronistas, se ejecutaron obras en la 
calle San Nicolás, se rehabilitó la Plaza de Toros, el coro del Hospital de Santiago y se 
creó el espacio multiusos La Central, sede de conciertos, talleres y actividades educativas 
y lúdicas. También se remodeló la plaza Alcalde Pedro Sola y dieron inicio las obras en 
el palacio del Marqués de Mancera, sede provisional del Ayuntamiento, para albergar el 
Espacio Creación Joaquín Sabina, enmarcado dentro de la Estrategia DUSI,. Todo ello 
a la vez que prosiguen los trabajos de rehabilitación del Palacio de Vázquez de Molina 
mientras la sequía abrasa los campos en la primavera de 2023, aquella en la que Joaquín 
Sabina “Contra Todo Pronóstico” y ante siente mil personas recitó en su último concierto 
unos emotivos versos dedicados a su ciudad natal:

“(…)hospitalarias calles añoradas 
que perfuman la piel de mis baladas 
el principio y el fin de mi camino. 
después de tanto lejos vuelvo aquí, 

al mágico lugar donde crecí 
Úbeda, mi ADN, mi destino”

Concierto de Joaquín Sabina celebrado en Úbeda el 29 de 
mayo de 2023. Foto: Vicente Ruiz García.

417 Diario Ideal, 7 de noviembre de 2022.
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Puesta de la primera piedra del Espacio Creación Joaquín Sabina en el Palacio 
del Marqués de Mancera el 30 de abril de 2023. Foto: Paula Oller.

La Calle corredera recién remodelada. Foto: Alberto Román.
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2. Población, Sociedad y Economía

En el año 2003 el último padrón de habitantes publicado en Andalucía había sido el 
de 1996 donde señalaba que el número de habitantes de derecho total para Úbeda 

ascendía a 32.086, siendo el municipio de mayor población de la comarca, concentrando 
al 33,06% de la población. Entonces Úbeda era una de las ciudades con mayor dinamismo 
demográfico, no sólo de la comarca de La Loma, sino también de la provincia de Jaén, 
habiendo experimentado en años anteriores un crecimiento lento pero sostenido frente 
al descenso que se estaba produciendo en el resto del territorio provincial. Además de 
los habitantes que vivían en la ciudad, unos 31.075, existían otras 1.011 personas que se 
encontraban repartidas entre los cinco anejos o pedanías que dependen de Úbeda: El 
donadío, Santa Eulalia, Solana de Torralba, Veracruz y San Miguel, y, además, poseía una 
población flotante estimada en unas 4.000 personas que, a pesar de no estar empadronadas 
en la ciudad, residían habitualmente en ella por cuestiones de estudios o trabajo.

Por entonces Úbeda era una ciudad demográficamente estable habiendo registrado 
una evolución favorable (1,01 %) con respecto al censo anterior pues tanto el crecimiento 
vegetativo como como el saldo migratorio eran positivos, este último debido a los bajos 
índices de emigración registrados desde los años ochenta, década a partir de la cual fue 
descendiendo progresivamente el éxodo a otros lugares debido, fundamentalmente, a un 
cierto crecimiento económico.

En 2014 Úbeda contaba con 35.177 habitantes. Analizando la evolución demográ-
fica en la última década encontramos un primer periodo hasta 2008 donde se aprecia un 
moderado crecimiento poblacional. A partir de este instante, coincidiendo con la situación 
general de crisis económica se redujo esta tendencia llegando casi al estancamiento.

En ese mismo año la distribución de la población por rango de edad mostraba va-
lores más elevados de población mayor de 75 años en el centro histórico, especialmente 
en la zona norte del casco intramuros donde llegaba a alcanzar un 18,2%. También zonas 
extramuros del centro como la plaza de Andalucía, calle Cava y calle Obispo Cobos, así 
como en el Barrio de las Canteras en el noreste de la localidad, donde el porcentaje osci-
laba entre el 10 y el 14%.

Una de las novedades más notables desde el punto de vista demográfico durante 
los últimos 20 años ha sido el del aumento de la población extranjera que se encuentra 
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localizada principalmente en los Barrios centro y sureste. Existe una procedencia mayo-
ritaria de origen magrebí (26% en Úbeda, según el Instituto de Estadística de Andalucía 
2014) atraídos por la actividad agraria del olivar, pero también por los servicios como el 
comercio siendo esta su principal ocupación compartida con el trabajo agrícola. Las cifras 
más altas de inmigrantes se dieron en 2012 fecha en la se comenzó un leve descenso hasta 
llegar a constituir el 2,86 % de la población total residente en la ciudad en el año 2022.

El total de la población de Úbeda, por su parte, para el año 2021 fue de 34.208 
habitantes. En 2022 de 34.062, lo que significa que ha restado habitantes. Desde 2010, 
la población ubetense se ha homologado a la de las otras ciudades medias andaluzas de 
interior, perdiendo en torno a un 5% de habitantes en los últimos diez años.

La gráfica de la evolución de la población en Úbeda desde su nombramiento como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad señala de manera significativa, que a partir de 2003 
hay un crecimiento sostenido de la población que llega hasta 2010. La crisis económica 
de esos años propició la pérdida de puestos de trabajo, lo que se vio traducido en un saldo 
migratorio negativo que llega hasta nuestros días.

Un dato significativo que explica el descenso de la población lo ofrece el número de 
nacimientos que han ido descendiendo de manera considerable. De la serie estadística, el 
año 2008 fue el que registró un mayor número de alumbramientos contabilizándose 407. 

Gráfico 12: Distribución de la población por edades - sexos y tendencias generales. Pirámides 
de población. Comparativa 2003-2014. (fuente: Estadística padrón Continuo. INE).
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Quince años después los datos de nacimientos en Úbeda ofrecen la cifra de 233, es decir 
174 menos que en 2008. Este hecho ha incidido negativamente en el proceso de escola-
rización en la ciudad lo que ha provocado el cierre de unidades en los colegios públicos, 
no así en los concertados.

El aumento de la población extranjera, especialmente magrebí es una de las novedades 
más notables desde el punto de visa demográfico en Úbeda. Foto: Alberto Román.

Gráfico 13: Evolución de la población en Úbeda 2003-2023. (fuente: INE, www.epdata.es).
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Curiosamente el descenso de la natalidad en Úbeda contrasta con el aumento del 
número de mascotas, un hecho extrapolable al conjunto del país. En 2021 España contaba 
con 6.265.153 niños menores de 14 años mientras que el número de mascotas superaba 
los 13 millones de los que 7 millones eran perros. Y es que en los últimos 20 años los pe-
rros han pasado de ser animales con una función determinada a ser compañeros de vida, 
miembros de la familia y parte de la cuenta bancaria. Según el INE el 40 % de los hogares 
españoles cuenta con una mascota mientras que los nacimientos registrados a finales de 
2020 ofrecen el dato más bajo en las últimas dos décadas.418 Estas cifras son extrapolables 
a Úbeda donde, solo nos consta que en 2022 había censados 155 perros potencialmente 
peligrosos.419 No obstante aún sin tener más datos objetivos tenemos la sensación de que 
la ciudad tiene cada vez más ancianos, menos niños y más perros.

El aumento del número mascotas, especialmente de perros es una de las novedades 
experimentadas en Úbeda en los últimos veinte años. Foto: Alberto Román.

El tejido económico de Úbeda, tan dependiente de los sectores primario y terciario, 
no ha sabido soportar el impacto de la crisis. Y la recuperación económica que se ha visto 
en otros lugares de España, hasta la crisis de la pandemia, no ha hecho cambiar ni frenar 
la pendiente de la curva.

Entre hombres y mujeres, las diferencias porcentuales en su peso sobre la población 
son bastante reducidas, aunque se sigue la tendencia habitual de mayor prevalencia mascu-
lina en los primeros años de edad y vuelco progresivo del protagonismo poblacional hacia 

418 Diario El Correo, edición digital, 22 de julio de 2021.
419 Encuesta a Ayuntamientos sobre animales de compañía. Ayuntamiento de Úbeda, 10 de mayo de 2022.
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las mujeres a partir de las primeras edades adultas y ya alteración clara en las edades más 
avanzadas. Es en la edad donde se produce el fenómeno demográfico más interesante. La 
pirámide de población más reciente de Úbeda refleja una población en claro proceso de 
envejecimiento, si no ya directamente envejecida. En menos de veinte años, la cohorte de 
edad mayoritaria en la población de Úbeda ha pasado de ser la de entre 25 y 29 años a la 
de entre 55 y 59 años, aumentando casi en cinco años la edad media de la población en 
este mismo periodo temporal hasta los 43’51 años en 2021.

El fenómeno del envejecimiento demográfico de la población española, andaluza y 
ubetense responde a la tónica general de todas las poblaciones occidentales y, sobre todo, 
europeas. Además de lo ya reseñado en la evolución de las cohortes de edad, todos los 
indicadores demográficos confirman el enraizamiento de este fenómeno en la estructura 
demográfica de Úbeda. Entre 1996 y 2021, el dato del índice de envejecimiento ha pasado 
del 67’4 al 124’7, prácticamente el doble del valor original en una progresión creciente 
ininterrumpida desde que hay datos. Lo mismo ha ocurrido con el índice de dependencia 
de mayores, que en el mismo periodo ha pasado del 22’79 al 28’53, al tiempo que se reducía 
el porcentaje de jóvenes por debajo de dieciséis años, incluso de manera más pronunciada 
(del 33’83 al 22’88).

Gráfico 14: Pirámide de población del municipio de Úbeda en junio de 2022.

Al tener menos de cincuenta mil habitantes, el INE no realiza estadística de espe-
ranza de vida para el municipio de Úbeda, pero sí que se puede aproximar a ella a través 
de la esperanza de vida del siguiente nivel administrativo más cercano: la provincia de 
Jaén, a la que pertenece.

En 2021, la esperanza de vida al nacer de los habitantes de la provincia de Jaén era 
de 81’75 años, con una notable (y habitual) brecha entre hombres y mujeres: 79’06 años 
para los hombres y 84’49 para las mujeres. Esto sitúa la esperanza de vida de los jienenses 
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en la media o justo por debajo de la media de todas las provincias españolas y como la 
cuarta de las provincias andaluzas.

Aparte de que esto confirmaría la situación de España como uno de los países con 
mayor esperanza de vida del mundo, debe también destacarse el incremento tan notable de 
este indicador demográfico en nuestro país y en la provincia de Jaén en los últimos años. 
Desde 1975, primer año del que se disponen datos, la esperanza de vida de los nacidos en 
Jaén ha aumentado hasta 2021 entre siete y medio y ocho años. La mejora de las condi-
ciones de vida y de las posibilidades de la atención sanitaria han sido fundamentales para 
este ascenso de la esperanza de vida tan reseñable, tanto en Jaén como en toda Andalucía 
y España.

Como en toda España, la población de Úbeda está experimentando 
un grave proceso de envejecimiento. Foto: Alberto Román.

En resumen, la población de Úbeda está experimentando un grave proceso de en-
vejecimiento que, en este caso, se combina con una pérdida progresiva de población en las 
últimas décadas. Estos procesos se han traducido en un descenso de la población de entre 
el -3’5-4% y en un vuelco en la pirámide de población hacia un mayor predominio de la 
población madura y envejecida. La inmigración no ha ayudado a paliar estos fenómenos 
como en otras zonas, representando los extranjeros un porcentaje muy pequeño de la 
población ubetense.420

420 Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Úbeda, 2022, p. 26.
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Calle Mesones. Foto: Alberto Román.

En 2003 en Úbeda más del 60% de la población ocupada se dedicaba, como pro-
pietarios o asalariados, a las actividades terciarias (comercio y servicios). La fuerte presen-
cia de esas clases medias urbanas condicionaba un modelo de relaciones sociales menos 
personificadas, más anónimas y funcionales en el contexto de una población a la que se 
incorporaban regularmente nuevos residentes de origen no ubetense, especialmente pro-
fesionales cualificados: médicos, profesores, abogados, técnicos agrarios, etc.

A finales de 2003, la tasa de desempleo en España era del 11,2 % según la Encuesta 
de Población Activa. Entre 2007 y 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro 
país y la quiebra del sistema financiero internacional produjeron la mayor crisis económica 
desde la década de 1970. Los efectos de la crisis, de la que la economía española se comen-
zó a resentir unos meses más tarde que las del resto del mundo, resultaron especialmente 
negativos en nuestro país y en Andalucía. La tasa de desempleo llegó a ser la más alta de 
Europa y la tasa de recesión, de las más elevadas y aún tras la recuperación, los datos de 
desigualdad socioeconómica no han hecho sino acrecentarse desde el inicio de la crisis, 
situación que la irrupción de la pandemia a inicios de 2020 empeoró.

La tasa de paro de Úbeda ha discurrido prácticamente en paralelo a la del conjunto 
de Andalucía en los últimos diez años, aunque siempre con valores algo inferiores a la 
media autonómica. Fue durante los años de crisis económica y luego excepcionalmente 
en 2020 por los efectos de la pandemia cuando se registraron los datos máximos de des-
empleo, con entre un 25 y 29% (en Andalucía llegó a superarse el 31% en los peores años 
de la crisis) y más de 4100 parados. Por sectores, el comercial era mayoritario entre los 
parados, aunque es en el agrícola donde el desempleo es más estructural. Internamente, 
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los parados ubetenses son mayoritariamente paradas, llegando a sumar casi el doble que 
los hombres sin trabajo en todos los datos disponibles, ahondando la desigualdad entre 
hombres y mujeres por un paro femenino mucho más numeroso y crónico.

Comercio en tiempos de Covid. Foto: Alberto Román.

Para analizar los aspectos empresariales, el área de Comercio, Industria, Empresa y 
Artesanía del Ayuntamiento de Úbeda ha realizado un análisis a partir de la información 
suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística 
de Andalucía (IEA), que han sido recopiladas y clasificadas por la Fundación Estrategias 
de Jaén en sus “Indicadores de Desarrollo.” Estas fuentes estadísticas y en general, todas las 
estadísticas, acostumbran a tener su principal sesgo y problema en que suelen ser realizadas 
a otros niveles, quedando pocas series referenciadas al nivel municipal, que son las que 
nos interesan. En otras ocasiones las series se ven interrumpidas por ajustes estadísticos o 
por dejar de realizarse para las variables en cuestión. No obstante, nos permiten sustentar 
nuestras conclusiones de la mejor y única forma posible.

Estos veinte años transcurridos desde la Declaración han supuesto un cambio impor-
tante en todos los aspectos socioeconómicos de la ciudad. Algunas de estas transformacio-
nes relacionadas intrínsecamente con dicha Declaración han motivado la cimentación del 
sector turístico, incipiente antes de esta fecha, con un incremento considerable de la oferta 
y la demanda, tal y como veremos reflejado en otro epígrafe. No obstante, no debemos 
olvidar que la economía de Úbeda se asienta también en otros pilares económicos de igual o 
mayor relevancia que el sector turístico tales como el sector agrario y el sector servicios, con 
especial relevancia del comercio. Este último, tradicional motor económico de la ciudad, 
ha sufrido de una forma muy acusada tanto la crisis económica como la crisis sanitaria 
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que ha provocado el cierre de numerosos establecimientos en el sector. La competencia 
de las grandes superficies, la venta on line o el desmesurado coste de alquiler de los locales 
comerciales en el tradicional eje Mesones-Obispo Cobos, están detrás de algunas de las 
motivaciones que han hecho que la actividad comercial se haya ralentizado en nuestra 
ciudad. Por el contrario, y tal y como se podría esperar, la llegada paulatina de franquicias 
a Úbeda no ha provocado una competencia salvaje con el comercio tradicional que más o 
menos ha convivido y se ha ido adaptando, no sin dificultad a la situación. Conscientes de 
que el comercio es uno de los pilares fundamentales de la economía ubetense caracterizado 
por su calidad, exclusividad y profesionalidad, el Ayuntamiento ha ayudado en los últimos 
años con iniciativas a su dinamización facilitando la celebración de numerosos eventos 
como D´Blanco, el Mercado de San Nicasio, la feria del Stock, Úbeda Fashion Week o 
el Salón del vehículo de ocasión, entre otros. También campañas como la creación de la 
Plataforma Úbeda Comercial para potenciar la digitalización y compra en el comercio 
local y tradicional de Úbeda o la campaña de Navidad en colaboración con colectivos y 
asociaciones como ALCISER.

En definitiva, lo que se refiere al sector servicios, indicar que el peso del comercio 
tradicional disminuye frente al total (Caída del 22,06% del número de establecimientos 
desde 2007) y está dando paso a otros subsectores como son los de servicios personales, 
sanitarios y profesionales

En los últimos años ha sido frecuente el ver comercios que cierran sus 
puertas quedando numerosos locales vacíos. Foto: Alberto Román.

El sector industrial supone un porcentaje reducido del número de empresas locales 
(5,51%) y está constituido por subsectores industriales que dan apoyo a la agricultura. 
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La industria agroalimentaria dedicada a la fabricación de aceite de oliva (Cooperativas 
y Almazaras) y la industria de maquinaria agrícola son los subsectores industriales más 
destacados.

Actualmente se encuentran habilitados en Úbeda dos zonas industriales consoli-
dadas (polígonos industriales) que son Los Cerros y La Alberquilla. Adicionalmente se 
considera una tercera zona a destacar en la parte suroeste de la ciudad, que constituye un 
polígono agrario conocido como Polígono La Unión, situado junto a la antigua almazara.

Plano 17: Localización de polígonos industriales en Úbeda  
(Fuente: Plan de Movilidad Sostenible de Úbeda (PMUS)).

La Artesanía es una actividad productiva de la localidad que tiene gran relevancia 
social, aunque no tanta desde el punto de vista económico, aspecto que no puede ser 
contrastado a través de series estadísticas, pues no existen. Oficios centenarios que han 
pervivido con el paso del tiempo donde afortunadamente se ha producido un relevo ge-
neracional de padres a hijos en casi todos los talleres artesanales, aunque con una pequeña 
reducción de su número en los últimos veinte años manteniéndose en la actualidad en 
torno a catorce. Predomina el oficio alfarero sobre el resto, aunque siguen representados 
la forja, la joyería, el latón, el cristal, el esparto y la madera, causando baja la cantería, el 
cartón y las vidrieras artísticas.

La calidad de los artesanos ha crecido exponencialmente, lo que viene reflejado en 
el reconocimiento de la ciudad como Zona de Interés Artesanal (En el año 2012 siendo 
la primera y la única en la provincia), puntos de interés artesanal (7 talleres), maestros 
artesanos (ocho), además de Premios de Artesanía de Andalucía y Premios Nacionales 
de Artesanía. La ciudad cuenta con una Asociación de Artesanos que en 2022 cumplió 
su Cuarenta Aniversario. Por lo tanto, podemos concluir que durante este período se ha 
producido un asentamiento y fortalecimiento del sector.
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Artesanía de Úbeda. Forja. Foto: Alberto Román.

Gráfico 16: Empresas por sectores en Úbeda. Año 2021. Fuente: Área de 
Comercio, Industria y Artesanía del Ayuntamiento de Úbeda.

En paralelo, la economía individual de los ciudadanos ha seguido su propia senda, 
que se manifiesta en la variación de distintas variables económicas como son renta media 
declarada y renta media disponible (Incremento del 9,76% de 2013 al 2020). En su 
componente social, los ciudadanos han creado empresas que han seguido una evolución 



402 Vicente Ruiz García

ascendente desde 2007 (2298 empresas) hasta el 2021 (3010 empresas), fecha del último 
dato, con un incremento del 30,98 %. A continuación, se muestran la evolución de la renta 
media en la Loma

Cuadro nº 3.  
Evolución de la renta media de los municipios de la Comarca de La Loma

(Fuente: Plan de Movilidad Sostenible de Úbeda (PMUS) a partir de los datos de SIMA)

Siguiendo los datos anteriores la evolución de Úbeda está por encima de la del 
resto de poblaciones de la comarca, aunque hay que tener en cuenta que estos datos no 
son reales debido a la economía sumergida tan elevada en la provincia de Jaén. Por otro 
lado, si se analiza el municipio de Úbeda, se puede comprobar que la tendencia indicada 
se mantiene, si bien es cierto que la recesión sufrida en el periodo 2007-2012 fue muy 
alta (pérdidas del 3,76% anual).

A continuación, se expone una gráfica en la que se puede apreciar la evolución de 
la renta en las dos últimas dos décadas, comprobando que entre el periodo 2007-2013 
se dieron altibajos en el nivel de renta medio de los habitantes del municipio, aunque 
se aprecia una inclinación decreciente. Durante los años 2016-2020 se observa una 
tendencia constante para finalmente crecer progresivamente hasta la actualidad. De-
bido a la crisis económica de los años 2007-2012 el nivel de renta en Úbeda sufrió un 
retroceso. Esta crisis económica tuvo lugar en todo el territorio nacional. Posteriormente 
se inició un periodo de recuperación, aunque nunca se volvió a alcanzar la situación 
anterior a la crisis.

Uno de los contrastes más significativos que, sin duda, tiene relación con la evolución 
de la renta de los ubetenses pero que también explica los problemas de movilidad y la falta 
de aparcamiento en la ciudad lo constituye el notable aumento del número de automóviles 
de 2003 a 2023 cuya cifra ha aumentado en casi diez mil vehículos, un tercio más de los 
que circulaban hace dos décadas, tal y como comprobamos en la siguiente tabla:

A pesar de la terciarización general de las economías española y andaluza, la dis-
tribución por sectores de la economía local de Úbeda mantiene un peso muy relevante 
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del sector primario, principalmente por la agricultura del olivar que es mayoritario tanto 
dentro de este primer sector como de los usos del suelo del término municipal de Úbeda.

En 2003 Úbeda era una población eminentemente agraria, o lo que es lo mismo, de-
dicada a la explotación del olivar, no porque esta actividad constituyera la principal fuente de 
riqueza económica del municipio sino por la importancia que había tenido la agricultura en 

Gráfico 16: Renta neta media declarada en Úbeda 2003-2020. (Fuente: 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Agencia Tributaria).

Cuadro nº 4.  
Evolución del número de vehículos en Úbeda en las dos últimas décadas.

Fuente: Servicio de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda

2003 19.713
2004 20.489
2005 21.660
2006 22.817
2007 23.727
2008 24.962
2009 25.506
2010 25.940
2011 26.253
2012 26.327
2013 26.145

2014 25.523
2015 25.324
2016 25.554
2017 25.912
2018 26.384
2019 26.754
2020 27.287
2021 27.590
2022 27.887
2023 28.020
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la configuración de las identidades colectivas de sus habitantes y en la conformación de los 
parámetros culturales entre los cuales se encuentran principalmente el acceso a la propiedad 
de la tierra, donde se ha dado tradicionalmente una coexistencia de la gran propiedad con la 
mediana y la pequeña, esta última bastante extendida y que ha ocasionado la consolidación de 
una amplia clase social media cuyas posesiones no sobrepasan por regla general las 15 has. de 
terreno. También la existencia de una larga tradición agraria que ha dado lugar a la aparición 
de una cultura del trabajo campesina y jornalera que se halla inmersa en la memoria colectiva 
de los habitantes de Úbeda que se traduce en una sobrevaloración de esta actividad que les 
ha sido legada, de generación a generación, y con cuyos valores, hábitos, ritmos y relaciones 
sociolaborales, han sido asumidos por un amplio porcentaje de la sociedad ubetense. A esta 
percepción se añadía el gran valor patrimonial que posee la tierra y que se traducía en una 
continua inversión por parte de los ciudadanos en propiedades agrícolas, aun cuando la 
agricultura no fuera su actividad principal pues ya en 2003 el sector del olivar se encontraba 
por debajo del sector servicios en lo que se refiere a su aportación al Valor Añadido Neto. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que muchas de las ramas del sector comercio estaban 
íntimamente relacionadas con la agricultura al funcionar como subsidiarias de ésta en la co-
mercialización de materias primas, productos fitosanitarios y maquinaria agrícola entre otros.

En cuanto a la situación del empleo en 2003, hay que señalar que, precisamente el sector 
agrario era el que menos contratos laborales generaba, y la actividad menos representativa en 
las altas de demandantes de empleo aportadas por las oficinas del I.N.E.M. aunque mucha 
gente trabajaba en el campo como actividad complementaria, en las propias explotaciones o 
en las de los familiares por lo que este tipo de trabajo era considerado de carácter doméstico 
y no asalariado por lo que los trabajadores del campo no aparecían reflejados en las cifras 
oficiales de población activa dedicada a este sector. Además de esto hay que contemplar 
también la estacionalidad de las labores agrícolas y el reducido periodo de tiempo que dura 
la recolección por lo que, durante el resto del año, estos trabajadores, generalmente no cuali-
ficados, debían buscar otra ocupación. De esta manera, se daban de alta como demandantes 
de empleo en otros oficios, fundamentalmente como peones en la construcción y, salvo en el 
caso del personal cualificado como técnicos agrícolas, no aparecían en los registros oficiales.

En definitiva, en el sector agrario aún persistían los modelos tradicionales de contra-
tación basados en la relación directa, por lo que resultaba muy difícil estimar la cantidad 
de población que se dedicaba a esta actividad.

En 2003 aunque la actividad agraria representaba la ocupación de una parte signi-
ficativa de la población (14,1%), pero bastante menor de la ocupada en el sector terciario 
(60,9%) la percepción que se tenía de Úbeda era el de una agrociudad debido a factores 
históricos pues permanecía aún vivo en el imaginario colectivo que tanto la economía local 
como la diferenciación social tenían como fundamento la actividad agraria y el mayor o 
menor acceso respecto a la propiedad de la tierra. En términos coloquiales “cuantas más 
olivas se tenían más fortuna se atesoraba”. A ello había que sumar la especial significación 
del espacio rural cultivado pues en Úbeda, de las 40.008 Has. del término municipal, 
34.648 Has. eran tierras de cultivo y el olivar ocupaba 25.200 Has. (63,6 %).421

421 Propuesta de Inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial. Informe Diagnóstico Socioeconómico, p. 7.
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Paisaje del olivar en Úbeda. Foto: Alberto Román.

Veinte años después, a pesar de la terciarización general de las economías española y 
andaluza, la agricultura del olivar en Úbeda sigue siendo muy relevante tanto en población 
dedicada a este sector y, sobre todo, respecto a los usos del suelo del término municipal 
de Úbeda. En la actualidad se destinan 31.743 Has. a la agricultura, divididas en terreno 
para cultivo herbáceo (4%) y terrenos para cultivo leñoso (96%), siendo este último el 
predominante. Dentro del terreno herbáceo, destaca el cultivo del Ajo y del Trigo, si bien 
es cierto que su representatividad es mínima en comparación con el cultivo de terreno 
leñoso del olivo, que se corresponde con el 96% del total de la actividad agraria en Úbeda 
(olivo de secano, muy escaso, y sobre todo olivo de regadío)

En 2021, casi la mitad de los contratos (48’5%) se realizaron en el sector agrícola, 
aunque en 2010 este porcentaje había llegado a ser superior al 65%. En plena crisis eco-
nómica, la agricultura fue un refugio para el empleo local que permitió que, con respecto 
a 2021, los contratos realizados en 2010 fueran tan solo un 5’5% inferior en un momento 
de retroceso generalizado del empleo.

Así pues, en lo que respecta al número de hectáreas, la ocupación o a la importancia, 
en general, de la actividad del olivar en Úbeda no ha cambiado demasiado respecto a los 
últimos veinte años.

La administración local, conocedora de la relevancia del sector del olivar en Úbeda, 
ha venido realizando durante los últimos años una serie de medidas con el fin favorecer a 
los agricultores y de promover el aceite de oliva, entre otras, el arreglo de caminos rurales, 
la puesta en servicio de la guardería rural en 2017, la Feria de Maquinaria Agrícola o la 
creación del Centro de Interpretación del Olivar y Aceite de la Casa de la Tercia, con 
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el objetivo de difundir las bondades del aceite de oliva virgen extra y el oleoturismo en 
nuestra ciudad, como valor complementario al patrimonio histórico ya existente.

Por otro lado, veinte años después de la Declaración podemos decir que la sequía 
y la subida de los precios del aceite de oliva son las circunstancias más llamativas en el 
presente de este sector. Sin embargo, a pesar de tal coyuntura, hay un elemento que sí 
ha mejorado con respecto a hace dos décadas. El sector agrícola ha tenido una evolución 
considerable motivada por las mejoras en la producción, en la calidad y sobre todo en el 
giro de la mentalidad de los olivicultores a la hora de comercializar su producto.

Hace dos décadas, en la edición de Expoliva de 2003, se ponía sobre la mesa lo 
que entonces ya se calificaba como “la misma letanía de siempre”: “la comercialización es la 
gran asignatura pendiente del aceite de oliva que se produce en la provincia”. La pronuncia-
ban agentes implicados en el mercado y autoridades que, de alguna forma, reconocían su 
impotencia para seguir avanzando en un asunto que dejaba cada cosecha escapar a granel 
un valor añadido de un enorme alcance. Muchos millones de euros y miles de puestos de 
trabajo estable, no de temporada.

Tras estar prácticamente estancada durante años, la cantidad de oro líquido que salía 
empaquetada para su venta desde la provincia de Jaén, su volumen ha comenzado a crecer 
en los últimos cursos, empujado por la concentración de cooperativas y la apuesta de los 
grandes grupos jiennenses para que ese diferencial de precios entre el vendido a granel y 
el que se vende embotellado se quede en la provincia y, por lo tanto, también en Úbeda.

Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las 
salidas totales de aceite de oliva envasado en la provincia alcanzaron en la última campaña 
2021-2022 las 63.458 toneladas, o lo que es lo mismo, los 63,5 millones de litros. Esta 
cantidad supera ampliamente a la de otras campañas previas. De hecho, según esta misma 
fuente, el aceite jiennense vendido directamente envasado fue más que el de Córdoba o 
Sevilla (51.192 toneladas y 18.030, respectivamente). Andalucía en su conjunto quedó en 
166.897 y España en 908.047 toneladas (unas 400.000 para exportación, según Asoliva).

Gráfico 18: Distribución de la superficie agraria en Úbeda según tipo de cultivo. (Fuente: 
Plan de Movilidad Sostenible de Úbeda (PMUS) a partir de los datos de SIMA).
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La producción total en la provincia de Jaén, eso sí, alcanzó en la campaña 2021-22 
el medio millón de toneladas, por lo que la mayor parte del aceite se siguió vendiendo a 
granel, saliendo de la provincia en camiones cisterna en torno al 87%. En los primeros 
meses de la 2022-23, las salidas totales de aceite de oliva envasado en Jaén han sido de 
19.547 toneladas frente a las 22.317 del mismo período de la anterior. Es decir, apenas 
tres mil toneladas menos, cuando la sequía ha reducido la producción de forma dramática 
a un tercio (167.873 toneladas de zumo de aceituna a 1 de febrero de 2023). O lo que es 
lo mismo: mientras la cosecha se ha reducido un 67% el oro líquido embotellado vendido 
desde Jaén apenas lo ha hecho un 12%. La venta de envasado, con el valor añadido, tiene 
por tanto un mercado mucho más estable.

Las salidas totales han sido de 113.805 toneladas hasta el 31 de enero en Jaén. El 
17,1% de ellas han sido envasadas. El aceite que se vende directamente en botella es, sobre 
todo, el de mayor calidad. Así lo confirman los datos del Ministerio. 255 envasadoras han 
funcionado en la provincia en esta campaña, con almazara han dado salida al 56,7% de 
aceite envasado y sin almazara propia el resto. Prácticamente tres de cada cuatro litros 
vendidos en su botella en Jaén en la última campaña han sido de aceite de oliva virgen 
extra (AOVE). En concreto, el 74,5% de las salidas (47.213 toneladas); de virgen el 23,5% 
(14.963) y el 2% lampante (1.281,1). Pese a la escasez de AOVE de la cosecha de 2023 
el 74,5% de las salidas envasadas sigue siendo de este (14.573).

Este cambio de tendencia queda reflejado en el Informe Anual de Coyuntura del 
Sector Oleícola 2022, de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas de 
Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola la Universidad de Jaén (UJA), 
dirigida por Manuel Parras, que destaca la “evolución de las empresas jienenses en los mercados 
de aceites envasados, tanto en el nacional como en los internacionales.”422

La apuesta por el envasado, el embotellamiento y su comercialización se repite como 
la meta del sector oleícola para multiplicar sus beneficios y repercutir de forma importante 
en la economía provincial y local sacando más partido a sus casi 67 millones de olivos. 
Se trata además de una actividad menos estacional, que conllevaría creación de empleo. 
De hecho, recolectar la aceituna y molturarla únicamente dura unos meses, pero refinar, 
embotellar y comercializar el aceite de oliva se puede llevar a cabo durante todo el año. 
Así pues, el objetivo a largo plazo sería que ni un litro de aceite saliera de las almazaras 
ubetenses y del resto de la provincia sin envasar. Un objetivo que, esperamos, no sea una 
utopía más.

Reflejo de este auge de oro líquido embotellado jienense es la explosión de marcas 
de aceite temprano: el número de caldos verdes envasados de manera atractiva, colorista y 
vanguardista, se ha disparado en Jaén y muy especialmente en Úbeda donde además en su 
diseño participan reconocidos profesionales de la publicidad y la creación de nuestra ciudad.

A pesar de todos los avances, en la comercialización del aceite de oliva de Úbeda 
y del resto de la provincia, la mayor parte de la producción de Jaén se sigue vendiendo a 

422 Diario Ideal, 25 de febrero de 2023.
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granel. Según datos de EXTENDA, dependiendo de la campaña, entre el 60 y el 70% de 
las exportaciones de Jaén acaban en Italia. Le sigue Portugal, en torno al 15%. En total, 
entre el país vecino y el transalpino suman ocho de cada diez litros que Jaén vende al ex-
tranjero lo que supone que todavía queda mucho camino por recorrer. Otro capítulo es la 
relación entre el olivar y el medio ambiente, al que dedicaremos un espacio más adelante.

Aceite de oliva virgen extra de Úbeda, envasado, etiquetado y diseñado en 
nuestra ciudad. Además, el AOVE se ha convertido en la materia prima 

esencial de los restaurantes de la ciudad. Foto: Alberto Román.
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3. Urbanismo y Gestión del Patrimonio

3.1. La Gestión del Patrimonio en Úbeda

La excepcionalidad de la unidad cultural dentro de la dualidad urbana, la originalidad 
de un bien patrimonial único formado por dos núcleos diferentes pero unidos por 

una serie de elementos materiales e inmateriales, la universalidad de una dualidad comple-
mentaria con particularidades donde se generaron interacciones culturales que le dieron 
forma, y sobre todo la proyectaron hacia América fueron los argumentos más poderos 
esgrimidos ante la UNESCO para contrarrestar las dudas planteadas por el representante 
del Líbano que señalaba la abundancia de conjuntos históricos y, en concreto, de ciudades 
renacentistas inscritas hasta 2003 en la Lista del Patrimonio Mundial.

Interior del Palacio de Vázquez de Molina. Foto: Alberto Román.

A lo largo del Informe de Justificación de Valores se destacan los aspectos his-
tóricos, urbanísticos, arquitectónicos, culturales, artísticos y antropológicos que hacen 
excepcionalmente sobresalientes los espacios comprendidos por los recintos intramuros 
de ambas ciudades, a los que se añaden unas extensas zonas de protección en los respec-
tivos cascos extramuros, debido a su coherencia y calidad arquitectónica y urbana que les 
hacen complementarios y difícilmente separables de los recintos históricos. Unos valores 
que se concretan más aún en un Inventario de Arquitectura Singular y unos Diagnósticos 
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Urbanísticos y Socioeconómicos que ofrecían una visión concreta de las características 
y los peligros, amenazas y oportunidades que representan los bienes patrimoniales y los 
conjuntos urbanos de Úbeda y Baeza.

Pero si nos atenemos al contenido y a la importancia que sobre los bienes puede 
tener, la parte fundamental del proyecto que se aprobó en julio de 2003 lo constituye el 
Programa de Gestión. Este último documento es, desde hace un tiempo, imprescindible 
para que UNESCO decida la inclusión de un bien en su lista, pero, sobre todo, se trata de 
una herramienta fundamental para conservar y mejorar ese Patrimonio que ha conseguido 
un reconocimiento universal y evitar las posibles amenazas que puedan deteriorar al mismo.

Los compromisos contenidos en el Programa de Gestión de Úbeda-Baeza confi-
guran, en sí mismos, un verdadero programa de intervenciones en ambas ciudades, en el 
que se establecen las pautas generales y acciones concretas que desde 2003 deberían haber 
guiado las actuaciones municipales tanto conjuntas como individuales.

El primer bloque de compromisos se refiere a la conservación de su arquitectura monu-
mental y los espacios urbanos relevantes y de mayor proyección, con un especial cuidado en la 
protección de las ciudades intramuros. En ese sentido se especifica la necesidad de homologar 
las condiciones de vida en el interior de los cascos en claves de accesibilidad, actividades ur-
banas, dotaciones y fomento de la rehabilitación y reutilización del casco histórico. Además, 
se destaca la necesidad de mantener el equilibrio existente entre ciudad nueva y ciudad vieja 
mediante el reajuste de los procesos de crecimiento, produciendo una inflexión en la tendencia 
al despoblamiento y a la relocalización de funciones urbanas en estos ámbitos. Igualmente, 
se entiende fundamental desarrollar una política de fomento e impulso de la rehabilitación 
urbana, considerada como un instrumento de gestión del Patrimonio en las ciudades.

El segundo gran bloque de compromisos de intervención en Úbeda-Baeza se cen-
tró en las medidas para mantener su imagen paisajística y el perfil de las dos ciudades, 
resolviendo la degradación de los bordes, potenciando los abandonados espacios de sus 
respectivos alcázares y culminando los caminos de ronda perimetrales, que en 2003 aún 
no habían sido concluidos.

Como señala Antonio Ortega Ruiz, esos dos grandes bloques de pautas generales de 
intervención se desgranan en una serie de actuaciones en rehabilitación de edificios y espa-
cios urbanos, intervenciones en bienes públicos y privados y en la mejora del entorno paisa-
jístico. En el expediente se concretaban medidas de gestión como las de facilitar incentivos 
específicos para la rehabilitación, mejorar la autenticidad y el control de las intervenciones 
mediante la elaboración de un manual y un catálogo de soluciones constructivas para los 
cascos históricos, reforzando la capacidad técnica de los Ayuntamientos, la posible creación 
de una Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, la necesidad de realizar un Estudio de 
Movilidad, Tráfico y Aparcamientos que permitiera ordenar la gestión del tráfico en cada 
una de las ciudades, y la mejora de la normativa urbanística con la modificación de los 
planeamientos generales y de sus Planes Especiales de Protección del conjunto histórico.423

423 ORTEGA RUIZ, Antonio. Ob. Cit. pp. 411-413.
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Fuente renacentista de la Plaza de Vázquez de Molina. Foto: Alberto Román.

Que un sitio se encuentre en la Lista del Patrimonio Mundial supone un reconoci-
miento internacional de sus valores culturales o naturales, y la entrada en un selecto club 
que también es muy exigente con sus miembros. Todo sitio Patrimonio Mundial debe 
ser un referente y un ejemplo de buen hacer en cuanto a la adopción de medidas de con-
servación y mantenimiento de dicho sitio. Para ello, la UNESCO exige un compromiso 
efectivo tanto de las administraciones como de los individuos o entidades que participan 
del sitio, y propone la elaboración de planes de gestión que recojan las medidas e inicia-
tivas necesarias para su correcta conservación, además de la creación de órganos mixtos 
de participación en la toma de decisiones y su seguimiento. En este sentido, como señala 
Juan Manuel Becerra, —Jefe de Servicio de Protección del Patrimonio de la Dirección 
de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, y uno de los técnicos impulsores de la 
candidatura de Úbeda-Baeza a la lista del Patrimonio Mundial—, los ayuntamientos de 
Úbeda y Baeza pueden considerarse ejemplares en cuanto a la iniciativa y ejecución de 
programas que han mejorado notablemente la conservación y percepción de los ámbi-
tos declarados Patrimonio Mundial. El mantenimiento del Valor Universal Excepcional 
queda garantizado al existir mecanismos de protección urbanística y patrimonial. Los 
ámbitos inscritos están incluidos en zonas declaradas conjunto histórico, y disponen de 
planes especiales de protección y catálogos urbanísticos. Además, los edificios singulares 
cuentan con el máximo nivel de protección existente en la legislación patrimonial, tanto 
regional como estatal, al estar declarados bienes de interés cultural en la categoría de 
monumentos. Los planes especiales y catálogos establecen las condiciones de protección 
a partir del criterio de mantenimiento de su estructura urbana y arquitectónica y de la 
imagen urbana tradicional. Tienen un contenido urbanístico amplio y no sólo protegen 
los valores mediante normativas específicas, sino que proponen acciones de rehabilitación 
y recuperación urbana.

Los planes especiales han sido asumidos por los respectivos planes generales munici-
pales que promueven el valor de los conjuntos monumentales como centros funcionales y 
espacios simbólicos, además de proteger su entorno paisajístico. El planeamiento mantiene 
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los usos actuales de los conjuntos monumentales y contempla actuaciones de mejora para 
los centros históricos: reactivación funcional y mejora de las condiciones de accesibilidad, 
movilidad peatonal y aparcamientos.

Antes de la declaración, mediante un acuerdo de colaboración de 1999, los ayunta-
mientos de Úbeda y Baeza intentaron desarrollar coordinadamente la gestión patrimonial 
en materias de conservación y rehabilitación, cultura y turismo, planteándose interven-
ciones sostenibles de recuperación de los respectivos centros históricos. Fruto de dicho 
acuerdo fueron la declaración de áreas de rehabilitación concertada de los respectivos 
centros históricos (Úbeda, 2005, y Baeza, 2006), que supusieron numerosas actuaciones 
públicas en mejora de urbanización de espacios públicos, restauración de murallas y edi-
ficios singulares, rehabilitación de viviendas y dotación de equipamientos.

Desde marzo de 2009 esta coordinación se desarrolló mediante la Asociación para 
el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza, que ejecutó el programa de turismo sostenible 
Úbeda y Baeza, museo abierto del Renacimiento, según convenio suscrito con la Consejería 
de Turismo de la Junta de Andalucía. El programa preveía diversas actuaciones a desarro-
llar en cada ciudad, entre las que destacaban el Plan integral de accesibilidad, la creación 
de aparcamientos disuasorios, restricciones del tráfico rodado; urbanización de espacios 
públicos, señalización patrimonial, etc. Con esta línea de actuación, se ha pretendido hacer 
de Úbeda-Baeza un modelo de gestión patrimonial de ciudades medias andaluzas.424

424 BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. Úbeda y Baeza. Patrimonio Mundial. Revista ph. Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, n.º 78, mayo 2011, pp. 36-37.
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3.2.  Intervenciones urbanísticas en la zona declarada Patrimonio 
Mundial y área de amortiguación en el periodo 2003-2014

El Plan de Gestión del Patrimonio Mundial de Úbeda-Baeza, incluido en el expe-
diente de declaración, basaba sus actuaciones en los respectivos diagnósticos urbanísticos 
y socio-económicos incluidos como documentos anexos a la propuesta de inscripción. 
Documentos realizados en 1998-99 sobre el estado de uso y conservación de los centros 
históricos de cada ciudad como zonas de protección de los ámbitos declarados y también 
considerados como recursos patrimoniales complementarios a los Conjuntos Monumen-
tales Renacentistas de Úbeda y Baeza.

En cuanto a sus propuestas, el Plan de Gestión 2003, además de los órganos de 
gestión ya analizados, establecía distintas líneas de actuación agrupadas por tipos de in-
tervenciones a desarrollar:

 • Fomento de la rehabilitación urbana en los centros históricos.
 • Urbanización y adecuación de espacios públicos.
 • Recuperación de edificios singulares y actuaciones de equipamiento y vivienda.
 • Estudios, redacción de planeamiento y otras actuaciones.

Centrándonos en el caso de Úbeda, desde su declaración, se han venido ejecutando 
muchas de las reformas detalladas en el Plan de Gestión a las que se han sumado otras 
no previstas pero que, por razones de oportunidad —como contar con subvenciones o 
ayudas extraordinarias u otras iniciativas, como la de Turismo Sostenible Úbeda-Baeza—, 
también desarrollaban los objetivos generales del Plan de Gestión. Nos referimos a las 
principales intervenciones de iniciativa pública, generalmente municipal, realizadas con 
fondos públicos municipales, provinciales, autonómicos, estatales y comunitarios, iden-
tificando las que afectan directamente a los ámbitos declarados Patrimonio Mundial o a 
sus zonas de amortiguamiento. Así pues, en una primera fase desde 2003 hasta 2014 las 
actuaciones más relevantes han sido las siguientes:

Cuadro nº 5. 
Intervenciones urbanísticas ejecutadas en el espacio Declarado  
Patrimonio Mundial con fondos públicos. Años 2003-2014

(Fuente: Informe sobre el estado de conservación y la gestión de los conjuntos 
monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, bien inscrito en la lista del Patrimonio 

Mundial. Área de Urbanismo, Ayuntamiento de Úbeda, abril de 2014)

Restauración y rehabilitación de edificios singulares 

Adecuación de la plaza Vázquez de Molina. (Mereció el Segundo premio en la 
convocatoria de 2011 del Ministerio de Cultura de “Intervenciones en Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad”)
Adecuación de los sótanos del palacio Juan Vázquez de Molina para la instalación de 
la exposición permanente “Vandelvira. Renacimiento del Sur”
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Restauración y rehabilitación de edificios singulares 
Terminación de la restauración y reapertura de la iglesia de Santa María de los Reales 
Alcázares
Rehabilitación del Palacio Francisco de Los Cobos para sede de la UNED 
(paralizado)

Cuadro nº 6.  
Intervenciones urbanísticas ejecutadas en la zona de amortiguamiento.  

Fondos públicos. Años 2003-2014 

(Fuente: Informe sobre el estado de conservación y la gestión de los conjuntos 
monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, bien inscrito en la lista del Patrimonio 

Mundial. Área de Urbanismo, Ayuntamiento de Úbeda, abril de 2014)

Restauración y rehabilitación de edificios singulares:
Restauración de la muralla de la Cava y Miradores de San Lorenzo.
Restauración torreón portillo Santo Cristo. Centro Interpretación de la muralla.
Restauración de muralla y adecuación de entorno en la Saludeja y San Millán.
Hospital de Santiago: Rehabilitación del patio trasero y jardines; intervención en los 
muros y adecuación de galerías para ampliación de Biblioteca Municipal
Consolidación del pavimento de la iglesia de San Millán
Adquisición y rehabilitación de Palacio de Josefa Manuel. Oficinas municipales.
Rehabilitación Casa del Blanquillo para Hospedería.
Rehabilitación Conservatorio de Música.
Rehabilitación Plaza de Toros. Ayuntamiento-Escuela Taller.
Rehabilitación del Palacio de Anguís Medinilla. Oficinas municipales.
Rehabilitación parcial Convento de Santa Clara. 

Reurbanización de diversas calles del casco histórico:
Adecuación y peatonalización de la calle Real
Adecuación y mejora de la plaza de San Lorenzo, calle Prior Monteagudo, plaza de 
San Pedro, calle Corazón de Jesús, calle Mesones y tramo inicial de Obispo Cobos
Adecuación de la plaza 1º de Mayo; restauración de su entorno urbano y renovación 
de infraestructuras.
Instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento con renovación integral 
de pavimento en calles Valencia, Camino Ancho, Carnicerito de Úbeda, Las Parras y 
Sacramento
Intervención en el parque del Carmen
Intervención en el espacio urbano de las Eras del Alcázar
Adecuación preferencia peatonal c/ Trinidad
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Reurbanización de diversas calles del casco histórico:

Adecuación c/ Yedra (Barrio Alcázar)
Adecuación Plaza San Francisco
Adecuación peatonal c/ Gradas, Mesones y Nueva
Adecuación c/ Montiel
Sustitución luminarias 1ª Fase (Casco Extramuros)

Cuadro nº 7.  
Intervenciones urbanísticas más relevantes ejecutadas en la zona declarada  

y de amortiguamiento por iniciativa privada. Años 2003-2014 

(Fuente: Informe sobre el estado de conservación y la gestión de los conjuntos 
monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, bien inscrito en la lista del Patrimonio 

Mundial. Área de Urbanismo, Ayuntamiento de Úbeda, abril de 2014)

Restauración y rehabilitación de edificios singulares:

Rehabilitación y ampliación para hotel del Palacio Condes de Guadiana.
Intervención arqueológica en los restos del Palacio de los Orozco en la Plaza Vázquez 
de Molina, promovida por Turespaña
Consolidación Iglesia de San Lorenzo (finalizada 1ª fase, fundación Huerta de San 
Antonio)
Hotel Santa María en la C/Prior Monteagudo.
Hotel Casas del Cónsul-El Blanquillo en la Gradeta de Sto. Tomás (iniciativa privada 
en parte sobre inmueble municipal concesionado)

Durante esta primera década también se ejecutó la peatonalización o regulación 
con preferencia peatonal de algunas calles del Centro Histórico. En este apartado se 
pone de manifiesto la ausencia de un plan integrado de movilidad, regulación de accesos 
y aparcamientos, adoptándose medidas sectoriales con soluciones de peatonalización de 
determinadas calles del casco y otras zonas, aunque el modelo de movilidad integral de 
toda la ciudad estaba pendiente.

Igualmente fueron destacadas las actuaciones en el antiguo cuartel de Santa Clara 
que fue recuperado por el Ayuntamiento en estado ruinoso. Tras un primer estudio de 
viabilidad, se descartó su uso como auditorio y conservatorio de música. Más tarde se 
previó una actuación de iniciativa pública (EPSA) para viviendas de promoción pública, 
aparcamiento mixto (residentes y hoteleros), y espacios libres con mejora de accesibilidad 
de una de las zonas más interiores del casco de Úbeda. Esta actuación fue incluida en el 
Programa del Área de Rehabilitación Concertada de Úbeda y requirió una Modifica-
ción del Plan Especial, siendo objeto de concurso previo. Finalmente llegó a ordenarse 
mediante posterior Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que llegó a fase de apro-
bación inicial.
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Otra de las actuaciones más esperadas fue la de las Eras del Alcázar. Esta actuación 
de gran calado fue objeto del concurso de ordenación “Eras del Alcázar y su entorno” 
convocado y fallado en 2011. Entre sus propuestas incluía un Centro de Visitantes del 
Conjunto Renacentista de Úbeda integrado en un edificio de aparcamientos al servicio de 
la zona monumental y casco histórico en los miradores de Santa Lucía. Asimismo, preveía 
el acondicionamiento de las Eras como Parque Arqueológico; viviendas y equipamientos 
públicos y servicios turísticos para reactivar la zona. Finalmente, la actuación no consiguió 
financiación lo que obligó a replantear la localización de algunos de estos usos, en especial 
el del Centro de Acogida de Visitantes y Centro de Interpretación de Úbeda. Sólo se 
llevó a efecto con financiación municipal y del plan PROTEJA de la Junta de Andalucía, 
actuaciones parciales previstas en el Parque Arqueológico. La zona continuó degradada a 
la espera de propuestas para replantear su futuro.

Por último, durante esta primera década se pusieron en marcha actuaciones en el 
borde de la cornisa sur. Respecto al entorno rural que envuelve la fachada meridional del 
casco y la ladera este de San Millán y calle Valencia (incluidas en la zona de amortigua-
miento de carácter rural-natural del Patrimonio Mundial), existe una iniciativa surgida 
de los propios agricultores y propietarios (la asociación Huertas de Santa María), que 
iniciaron una propuesta de ordenación para mantener el uso de huerta contemplando otros 
usos compatibles, como ecoturismo, actividades educativas, recreativas o de reconocimiento 
del medio. Permitiría regular la forma de explotación de estos usos, las características de 
las edificaciones que se permitían así como la puesta en valor de las edificaciones y red de 
caminos existentes. Entre otras, la restauración topográfica y forestación adecuada de la 
ladera y zonas de rellenos artificiales existentes en las laderas artificiales del entorno de 
la Cava y escarpes de la Redonda de Miradores.

Restos de la iglesia de San Juan Evangelista entre las huertas de Úbeda. Foto: Alberto Román.
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En cuanto a la iniciativa privada destacó la rehabilitación del Palacio del Conde de 
Guadiana para albergar un hotel de cinco estrellas. Esta actuación ha supuesto además la 
firma de un convenio entre el Obispado y los propietarios del edificio para la conservación 
y uso cultural-social de la Iglesia de San Pedro, preservación que no ha sido la esperada 
puesto que la iglesia se ha deteriorado notablemente hasta llegar a ser incluida en la Lista 
Roja del Patrimonio.

3.3  La rehabilitación urbana de los centros históricos: 
las Áreas de Rehabilitación Concertada

El Plan de Gestión preveía el mantenimiento de los Programas de Rehabilitación 
Preferente y de las Oficinas de Rehabilitación Comarcales como instrumentos habilitados 
en ese momento por la administración autonómica para fomentar la rehabilitación residen-
cial en los respectivos centros históricos de Úbeda y de Baeza. Sin embargo, la posterior 
creación por la Consejería de Obras Públicas de la figura de la declaración de “Áreas de 
Rehabilitación Concertada”, hizo que ambas ciudades se acogieran a esta iniciativa que 
serviría de marco a una intervención pública de carácter integral, como la que requieren 
los centros históricos de relevancia patrimonial.

Se procedió a la declaración del Área de Rehabilitación Concertada “Recinto Intra-
muros y arrabales históricos de Úbeda” con el correspondiente Programa de Actuación de 
2003 y la declaración y redacción del Programa del Área de Rehabilitación Concertada del 
“Centro histórico de Baeza” en 2004. Así mismo se creó la Oficina de Rehabilitación que, 
ubicada en Baeza, ha sido común para las dos ciudades hasta 2009 en que fue suprimida.

Las subvenciones en materia de rehabilitación quedaron exclusivamente en el ámbito 
de esta Oficina del Área de Rehabilitación Concertada, lo que hacía innecesario reforzar 
el Patronato Municipal de la Vivienda en Úbeda, que fue suprimido, como también en 
Úbeda fue derogada la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones para la 
Rehabilitación de Viviendas y ayudas al alquiler manteniéndose estas ayudas en el ámbito 
del Patronato de Servicios Sociales.

A principios de 2014 el balance de los Programas de las Áreas de Rehabilitación 
Concertada de Úbeda y Baeza fue muy pobre en resultados. Con un primer momento 
muy ambicioso en cuanto a la inclusión de actuaciones en los respectivos Programas y 
en la adquisición de solares por parte de EPSA para la construcción de viviendas, sin 
embargo no existió ese mismo impulso en un posterior desarrollo, por lo que no se llegó 
a intervenir de forma decisiva en ninguna de las áreas de actuación integrada previstas en 
el centro histórico, limitándose las actuaciones prácticamente a la concesión de ayudas a 
la rehabilitación privada (Programa de Rehabilitación Autonómica que ha permitido la 
consecución de ayudas para 130 viviendas en Úbeda)

3.4.  La Escuela-Taller

Las Escuelas-Taller han estado funcionando en Úbeda desde 1986, siendo escuelas 
pioneras en este programa. Auspiciada por el Ministerio de Trabajo, a través de la Fundación 
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para la Ecología y la Protección del Medio Ambiente (FEPMA) la Escuela Taller, como la 
inmensa mayoría de las Escuelas Taller y Casas de Oficios, nace por distintas circunstancias 
de tipo socioeconómico, como el desempleo juvenil, la pérdida de Patrimonio cultural y 
natural, y para rescatar oficios tradicionalmente artesanales, que en algunos casos tendían 
a desaparecer. Así en noviembre del citado año 1986, comenzó la primera Escuela Taller 
de Úbeda con el objetivo de capacitar al alumnado para una futura profesión mediante una 
formación práctica desarrollada en proyectos y obras relacionadas con la conservación del 
patrimonio, desde rehabilitación de edificios a intervenciones en espacios urbanos.

Desde 1986 la Escuela Taller de Úbeda ha intervenido en la rehabilitación del 
patrimonio histórico de la ciudad. Hay que destacar las actuaciones desarrolladas en el 
Palacio Francisco de los Cobos, la casa de Juan de Valencia, el palacio de Anguís Medinilla 
o la Plaza de Toros; también han desarrollado actuaciones de recuperación y adecuación 
de espacios públicos con talleres de jardinería, de azulejería artística o la puesta en valor 
de las excavaciones arqueológicas de las Eras del Alcázar. Su labor ha sido prácticamente 
continua a lo largo de estos años salvo en determinados periodos, siguiendo la filosofía de 
“aprender a trabajar, trabajando” contando con más de 60 profesionales entre monitores y 
profesores técnicos de las distintas materias en las que ha sido formado el alumnado con 
el fin de capacitarlo para el mundo laboral. Este alumnado ha estado distribuido en once 
proyectos de Escuela Taller, tres Talleres de Empleo, dos Casas de Oficios y dos Módulos 
de Promoción y Desarrollo.

Por los diferentes cursos de la Escuela Taller de Úbeda han pasado miles de alum-
nos y alumnas. Desde su creación la actividad fue continua hasta un breve parón en 1995 
—cuando además fue destruida toda la documentación que atesoraba— y otra desde 
diciembre de 2004 hasta marzo de 2005. La Escuela Taller de Úbeda finalizó en el año 
2011 aunque después ha tenido continuidad mediante programas formativos más básicos 
siendo el último en 2019 participando en una intervención de la plaza de Toros de Úbeda, 
proyecto ya iniciado en anteriores ediciones.

Cuadro nº 8.  
intervenciones urbanísticas más relevantes de la Escuela-Taller de Úbeda 

(Fuente: Juan Moreno Cobo. Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda)

Intervenciones de la Escuela-Taller de Úbeda antes de 2003
Rehabilitación del Palacio Francisco de los Cobos, como sede de la UNED, edificio 
del S. XVI, que en el momento en el que comienza la intervención, sólo existía la 
fachada principal del mismo.

Rehabilitación de las Antiguas Carnicerías, como sede de la Policía Local, edificio en 
desuso adosado a la antigua muralla que rodea el centro histórico.

Rehabilitación de la Casa Juan de Valencia, edificio del S. XVI, enclavado en el 
Centro Histórico de nuestra ciudad, del cual se mantenían los muros exteriores y 
parte de la cubierta.
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Intervenciones de la Escuela-Taller de Úbeda antes de 2003
Actuación de urgencia para consolidar las pinturas murales de la sacristía y antesacristía 
del Hospital de Santiago, en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio.

Realización de las tejas vidriadas de la segunda torre del Hospital de Santiago.

Adecuación y ordenación de la Plazuela de Corazón de Jesús, plazuela que fue en su 
día, y que fue ocupada en los años 50 por cuatro edificaciones unifamiliares, que fueron 
demolidas en 1.996 para adecuar esta plaza que abre a la Casa Juan de Valencia.

Construcción de 4 viviendas en Calle Corazón de Jesús, y dos en calle Pintor 
Orbaneja.

14 intervenciones de infravivienda en Calle Camino Ancho y Calle Jazmín

Recuperación del entorno de la Redonda de Miradores.

Reordenación del Parque de Vandelvira

Intervenciones de la Escuela-Taller de Úbeda a partir de 2003  
(Declaración Patrimonio Mundial)
Reordenación de los Jardines de la Cava y Calle Cava.

Reordenación y ajardinamiento del Patio trasero del Hospital de Santiago.

Cartelería de edificios históricos en azulejería artística.

Rehabilitación del Palacio de Anguís de Medinilla

Rehabilitación de la Plaza de Toros de Úbeda

Puesta en valor de las excavaciones de las Eras del Alcázar.

Intervenciones de la Escuela-Taller de Úbeda para la difusión del Patrimonio
Realización en colaboración con el Módulo de Promoción y Desarrollo de la Escuela 
Taller de Baeza del Inventario de Recursos naturales y culturales de la Loma.  Escuelas 
Taller.  Módulos de Promoción y Desarrollo.  Fundación Banesto, 1994 
Realización en colaboración con el Módulo de Promoción y Desarrollo de la Escuela 
Taller de Baeza de la Guía de Úbeda y Baeza. Baena: Ceder La Loma, 1995

3.5.  Intervenciones urbanísticas en la zona declarada Patrimonio 
Mundial y área de amortiguación en el periodo 2015-2023

Desde el punto de vista urbanístico y de gestión del patrimonio, el periodo com-
prendido entre los años 2015 y 2023 se caracteriza por tres hechos: la gestión municipal 
a cargo de Toni Olivares al frente del Partido Socialista; la firma del convenio entre el 
Ayuntamiento y la Casa Ducal de Medinaceli; y la pandemia del Coronavirus.
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Durante la primera legislatura de Toni Olivares el Ayuntamiento afrontó las obras 
de remodelación de la delantera del Hospital de Santiago consiguiendo dar a esa zona 
una imagen homogénea y de continuidad con el resto de la calle Obispo Cobos otor-
gando un mayor realce a la fachada del monumental edificio diseñado por Vandelvira. 
Igualmente, en este periodo se rehabilitaron las Antiguas Carnicerías, donde se había 
instalado una oficina de turismo municipal, y la Torre del Reloj. Unas obras financiadas 
por la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda que per-
mitieron disfrutar a ubetenses y visitantes de un mirador excepcional. También en estos 
primeros años y dentro del perímetro de amortiguación de la zona Patrimonio Mundial 
se realizaron obras en la Plaza de los Olleros y rotonda de la esquina del Hospital de 
Santiago, en el cruce entre las avenidas de Linares y Ramón y Cajal. Pero sin duda el 
proyecto más ambicioso que se fraguó durante esta primera legislatura fue la firma del 
convenio con la Casa Ducal de Medinaceli para la Revitalización del Conjunto Monu-
mental del Salvador. Un acuerdo suscrito el 9 de mayo de 2019 de manera solemne en 
la Sacristía de la Sacra Capilla para propiciar e instrumentar la futura permuta de cesión 
con una duración de hasta 85 años que faculta al Ayuntamiento, entre otras cosas, a poder 
destinar el palacio Francisco de los Cobos, de titularidad actual de la Fundación Casa 
Ducal de Medinaceli, a usos educativos (sede de la UNED), patrimoniales, culturales y 
de conservación del patrimonio, a cambio de que la Fundación destine a usos culturales 
el Hospital de los Honrados Viejos de El Salvador, de titularidad actual municipal. Un 
proyecto de enorme envergadura que llenará de dinamismo el barrio de la antigua pa-
rroquia de Santo Tomás que, no obstante, su puesta en marcha ha sufrido una notable 
ralentización debido a los problemas administrativos suscitados por la necesidad del 
cambio legal de uso de ambos inmuebles. Un proceso largo y tedioso que ha concluido 
por fin con la modificación puntual del Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
de Úbeda (PEPCH) donde, en el caso del Palacio de Francisco de los Cobos, se posibi-
litará la implantación, además del uso dotacional público Educativo previsto en el solar 
de la antigua mansión de Cobos, el uso dotacional de equipamiento público Cultural 
que habilite la implantación de usos culturales o de conservación y promoción de bienes 
históricos, y que actualmente no era posible con la calificación de dotación Educativa 
por el PEPCH. De esta manera según las circunstancias se procederá en función de las 
necesidades municipales a la implantación tanto de usos Educativos (tal es la sede del 
Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED) como 
culturales o de conservación y promoción de bienes históricos.

Igualmente se ha realizado otra modificación puntual del PEPCH del Hospital 
de los Honrados Viejos del Salvador, de su actual uso dotacional público administrativo 
a uso dotacional privado cultural, con el fin de albergar en este espacio un museo que 
albergue la escultura del San Juanito de Miguel Ángel Buonarroti, entre otras obras de 
arte. Por último, se suman a estas modificaciones las que afecta al Palacio del Marqués 
de Mancera cuyo uso era de equipamiento privado cambiando a uso de Equipamiento 
Público Educativo, Cultural y Administrativo para instalar en este edificio dependencias 
de carácter público Administrativas, educativas y culturales, albergando algunas áreas del 
Ayuntamiento así como el futuro Espacio de Creación Joaquín Sabina, un área de 2.000 
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m2 destinada a la conservación y difusión de la obra del autor ubetense, y al desarrollo 
de programas educativos y didácticos relacionados con la música, la literatura y las artes 
plásticas.425

La segunda legislatura de Toni Olivares y el PSOE se ha caracterizado por el alto 
número de actuaciones y de inversiones de calado que se han llevado a cabo desde 2019. 
Unas mejoras que se han producido pese a las circunstancias excepcionales de la pande-
mia que han obligado al gobierno municipal a destinar más recursos para garantizar la 
salud y seguridad de los ubetenses. A esta coyuntura se han sumado, después, la huelga de 
transportes, la escasez de materiales, la crisis energética y la inflación debido a la guerra 
de Ucrania. A pesar de todos estos impedimentos se han realizado un elevado número de 
inversiones gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), 
el Plan Impulsa Patrimonio, el 1,5 por ciento Cultural del Gobierno Central, de la Agen-
cia Andaluza de Energía o de los Planes Provinciales. Estas inversiones, además, han 
propiciado la reactivación de la economía local mediante la contratación de empresas de 
la localidad.

Entre otros trabajos relacionados con nuestro patrimonio histórico destaca la mejora 
de la eficiencia energética de edificios públicos y el alumbrado exterior del centro histó-
rico, la fachada del Hospital de Santiago o los barrios de San Lorenzo y Santo Domingo. 
Por otro lado, y enmarcado dentro de la EDUSI, se ha urbanizado de manera integral 
la Corredera de San Fernando y se ha mejorado la eficiencia energética del Hospital de 
Santiago, edificio donde también se han acometido importantes reformas como la del 
coro del auditorio, la Sala Julio Corzo y la Sacristía. También se han realizado trabajos 
de pavimentación y mejora en las calles San Nicolás, Juan Montilla, callejón del Moral, 
Minas o Caldereros así como la rehabilitación de la Plaza de Toros, la accesibilidad a 
los camerinos del Teatro Ideal Cinema o la magna obra de las cubiertas y el ala este del 
palacio de Vázquez de Molina, esta última con una inversión que ronda los dos millones 
y medio de euros en su primera fase.

425 Modificación puntual del PEPCH de Úbeda: Palacio Francisco de los Cobos Hospital de los Honrados Viejos 
de El Salvador y Palacio Marqués de Mancera. Área de Arquitectura y urbanismo. Ayuntamiento de Úbeda, 
enero 2023.
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Cuadro 9.  
Intervenciones urbanísticas ejecutadas en el espacio Declarado Patrimonio Mundial  

y zona de amortiguación con fondos públicos. Años 2015-2023
(Fuente: Blanca Sánchez)

Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

REHABILITACIÓN 
Y ADAPTACIÓN DE 
LAS ANTIGUAS CAR-
NICERIAS Y TORRE 
DEL RELOJ PARA USO 
TURISTICO”
PLANES PROVINCIA-
LES.- 

152.000 €
26-02-2016

CONSTRUCCIO-
NES SOBAHERFE, 

S.L.

Rehabilitación de un inmueble de gran valor arquitectó-
nico en la ciudad y especialmente protegido por el Plan 
Especial de Protección del Centro Histórico de la ciudad. 
Con las actuaciones que se llevaron a cabo se pretendía un 
doble objetivo, por un lado, la conservación del edificio, 
mediante la subsanación de patologías y, por otro lado, la 
puesta en valor como centro de actividades turísticas. Ello 
ha conllevado un impacto positivo en la ciudad, también 
en una doble vertiente, ya que por un lado se consiguió 
la mejora y conservación del patrimonio cultural y por 
otro la puesta en funcionamiento de un nuevo recurso 
turístico que complementó nuestra oferta patrimonial, 
siendo un atractivo más que visitar. En este sentido indi-
car que nuestro municipio forma parte de un Programa 
de Turismo Sostenible (“Úbeda y Baeza, Museo Abierto 
del Renacimiento), cuyo fin principal es favorecer el cre-
cimiento socioeconómico del territorio tomando como 
eje estratégico el sector turístico

REURBANIZACIÓN 
Y ADAPTACIÓN DE 
LA CALLE OBISPO 
COBOS FRENTE AL 
HOSPITAL DE SAN-
TIAGO.
PLANES PROVINCIA-
LES.

273.000 €

21-09-2016
URBANA IN-

FRAESTRUCTU-
RAS E INGENIE-

RIA, S.L

Proceso de recuperación de dicho espacio urbano del 
centro histórico de la ciudad. Mediante esta actuación 
se dio solución al mal estado en el que se encontraba el 
pavimento de la calle, así como a las deficiencias exis-
tentes en las redes de abastecimiento y saneamiento, las 
cuales provocaban averías que repercutían directamente 
en el mal estado del pavimento. Es por ello por lo que 
se procedió a renovar las instalaciones de suministro de 
agua potable necesarias y que completaron las ya ejecuta-
das de evacuación de aguas residuales, cuyo estado fuera 
deficiente. Se realizó además el soterrado de la instala-
ción de baja tensión y la ejecución de la instalación de 
telefonía. El resto constituyeron principalmente obras de 
pavimentación

PAVIMENTACIÓN DE 
VIAL Y SOTERRA-
MIENTO DE INS-
TALACIONES PARA 
INFRAESTRUCTURAS 
DE LAS ANTIGUAS 
CARNICERIAS

16.000 €
08-11-2016

CONSTRUCCIO-
NES SOBAHERFE 

SL

PAVIMENTACIÓN DE 
LONJA DEL HOSPI-
TAL DE SANTIAGO

46.000 €

27-01-2017
URBANA IN-

FRAESTRUCTU-
RAS E INGENIE-

RIA, S.L.
REPARACIÓN Y 
ADECUACIÓN OR-
NAMENTAL DE LA 
CALLE CAVA EN SU 
ENCUENTRO CON 
CALLE MIRADORES 
DE SAN LORENZO
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Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

SONDEOS ARQUEO-
LOGICOS EN EL 
MERCADO DE ABAS-
TOS DE UBEDA
CONSTRUCCION DE 
ACCESO AL TEN-
DIDO ALTO DE LA 
PLAZA DE TOROS
OBRAS DE EMER-
GENCIA DE REPARA-
CIÓN TRAMO AMU-
RALLADO DE LA 
CALLE VENTANAS

OBRAS DE REHA-
BILITACIÓN DE LA 
PLAZA DE SANTA 
CLARA DE ÚBEDA DE 
ÚBEDA

154.000 €
02-04-2018

CONSTRUCCIO-
NES SOBAHERFE, 

S.L.

Rehabilitación de la Plaza de Santa Clara, así como de 
sus dos accesos por la calle Santa Clara y Plaza Álvaro 
de Torres. Se trata de una zona estratégica dentro del 
Centro Histórico de la ciudad, con gran afluencia tanto 
de peatones como de tráfico rodado. Esta plaza se había 
usado hasta entonces como zona de aparcamiento en 
precario, sin que existiese ordenación al respecto, y ello 
había provocado que se produjera una degradación de 
la plaza que era necesario resolver. Así se procedió a la 
renovación y completado de las redes de instalaciones que 
daban servicio a la plaza y calles adyacentes, se soterró el 
cableado eléctrico y se mantuvieron las luminarias exis-
tentes, aunque sustituyendo su grupo óptico. Además se 
procedió a llevar a cabo un tratamiento superficial del 
pavimento para evitar la incómoda circulación actual por 
el mal estado de éste, recuperando el empedrado existente 
y realizando encaminados de baldosa de piedra

OBRAS DE MEJORA Y 
ACONDICIONAMIEN-
TO DEL AUDITORIO 
DEL HOSPITAL DE 
SANTIAGO, 1ª y 2ª 
FASE

243.000 € 19-06-2018
PROGRESAN, S.L.

mejora y acondicionamiento del Auditorio del Hospital 
de Santiago. Se trata de un espacio muy usado, pero que a 
pesar de ello han sido muy escasas las intervenciones que 
en él se han llevado a cabo, a pesar del paso del tiempo y 
del desgaste del espacio por dicho uso. Es por ello por lo 
que se hizo necesario acometer una serie de intervencio-
nes en el escenario, la zona de butacas de la platea, las gra-
das laterales, la iluminación, climatización y actuaciones 
dirigidas a la mejora de la acústica del dicho Auditorio.

OBRAS DE EMER-
GENCIA PARA CE-
RRAMIENTO NOR-
DESTE DE LA PLAZA 
DE TOROS
SUSTITUCIÓN DE 
RED DE ABASTECI-
MIENTO EN CALLE 
JUAN MONTILLA DE 
ÚBEDA

6.150 €
12-11-2020

ACCIONA AGUA Y 
SERVICIOS, S.L.

Renovación de las redes de abastecimiento en la calle 
Juan Montilla, entre su intersección con calle Corazón 
de Jesús y calle Pinto Orbaneja, en la que el Excmo. Ayto. 
de Úbeda tenía previsto ejecutar mejoras en la pavimen-
tación y acerado
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Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

TRABAJOS DE CON-
SERVACIÓN Y ME-
JORA DEL ESPACIO 
ANEXO DE LA FA-
CHADA OESTE DEL 
PALACIO VAZQUEZ 
DE MOLINA

81.500 €

09-10-2019
URBASUS ACTIVI-
DADES Y CONS-

TRUCCIÓN Y SER-
VICIOS, S.L.

En el año 2003, año de la Declaración de Úbeda como Pa-
trimonio Mundial, el Ayuntamiento de Úbeda inició un 
proceso de recuperación del espacio urbano del centro his-
tórico, con el objetivo de rehabilitar y configurar el espacio 
público de la ciudad como plataforma de acercamiento del 
patrimonio monumental al ciudadano y al visitante. En 
los años anteriores han sido reurbanizadas, entre otras, las 
calles Obispo Cobos y Mesones, María de Molina, Baja 
del Salvador y las plazas Vázquez de Molina y Primero 
de Mayo. De este modo se redactó el Proyecto Básico y 
Ejecución de las obras que eran necesarias acometer para 
la REURBANIZACION Y ADAPTACION del tramo 
final de la CALLE JUAN MONTILLA, a su paso por la 
fachada oeste del Palacio Vázquez de Molina de Úbeda, 
con objeto de describir y valorar económicamente la ac-
tuación que proponía la Corporación, a fin de acogerse 
a las subvenciones de la convocatoria del Grupo de De-
sarrollo Rural de la Loma y Las Villas para el año 2017.
Con esta intervención se daba continuidad al proceso de 
Recuperación del espacio urbano del centro histórico para 
las nuevas necesidades de movilidad y de accesibilidad, 
así como la integración y potenciación de las actividades 
turísticas, culturales, comerciales y de ocio en el centro 
histórico.
La intervención a realizar consistía en la conservación y 
mejora del espacio público anexo a la fachada oeste del 
Palacio Vázquez de Molina para la puesta en valor del 
Bien de Interés Cultural.
Para ello se pretendían ejecutar la repavimentación de 
ese espacio favoreciendo la accesibilidad y la renovación 
de las infraestructuras. Este proyecto ha implicado cam-
bios sustanciales del pavimento de la calle, puesto que se 
han modificado los materiales, las texturas y las cotas de 
las plataformas peatonales y vehiculares existentes hasta 
entonces. Por lo tanto se ha modificado su conformación 
espacial, incidien,do en las condiciones preexistentes de 
accesibilidad y, en consecuencia, afectando al itinerario 
peatonal y vehicular.
Para alcanzar los objetivos propuestos, se adoptó una solu-
ción a base de materiales nobles, y los colores y tonalidades 
de los mismos entonan con los materiales preexistentes 
en los edificios y en el espacio público. La geometría del 
despiece del pavimento quedó acorde con la monumenta-
lidad del Palacio Vázquez de Molina y sirve de marco para 
el resto de edificios existente en el ámbito Valor Universal 
Excepcional (VUE)

MEJORA Y ACONDI-
CIONAMIENTO DEL 
CORO DE LA CAPI-
LLA DEL HOSPITAL 
DE SANTIAGO

125.000 €
25-05-2020

CONSTRUCCIO-
NES SOBAHER-

FE,S.L.

Obras necesarias para la renovación del coro y para la 
mejora de parte de las instalaciones del auditorio del Hos-
pital de Santiago.

MEJORA DE LA AC-
CESIBILIDAD DE L 
ESCENARIO Y CAME-
RINOS DEL TEATRO 
IDEAL CINEMA DE 
UBEDA

59.700 €

24-07-2020
INSTALACIONES 
DE CUBIERTAS 

JIMENEZ TALAVE-
RA, S.L.

Obras de mejora de la accesibilidad del escenario y ca-
merinos del Teatro Ideal Cinema y la renovación de la 
instalación eléctrica.
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Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PATRIMONIO CUL-
TURA DE ÚBEDA: 
EJE CULTURAL MER-
CADO – CORREDER 
DE SAN FERNANDO 
– PLAZA DE ANDA-
LUCIA. A DESARRO-
LLAR DENTRO DE 
LA OPERACIÓN 7.1 
EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE DE-
SARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E IN-
TEGRADO DE UB/BZ 
2020, COFINANCIADO 
EN UN 80% POR EL 
FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL 
MARCO DEL PRO-
GRAMA OPERATIVO 
DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE (POCS) 
2014-2020 (INTEGRA-
DO EN EL PROGRA-
MA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL 
DE ESPAÑA (POPE) 
2014-2020) DE FEDER 
ESPAÑA

1.500.000 
€

10-05-2021
ALBAIDA IN-

FRAESTRUCTU-
RAS, S.A.

Recuperación de este eje urbano para acondicionarlo 
como un nuevo espacio público que actúe como factor 
de actividad social, cultural y económico, potenciando 
especialmente aspectos de calidad de vida centrados en 
los servicios y en el disfrute de la colectividad.
En concreto las acciones consistirán en la adecuación 
del entorno urbano y puesta en valor del Eje Cultural y 
Gastronómico: Eje Corredera de San Fernando, entre la 
Plaza de Andalucía y el Mercado de Abastos, con la que 
se pretende la regeneración urbanística-patrimonial, con 
medidas de accesibilidad que faciliten el incremento de los 
flujos de público, aunando en el área y entorno, espacios 
de trabajo, residencial, de encuentro, ocio, visita y tránsito. 
Revitalización de este espacio para que gane atractivo y 
competitividad.
Con esta intervención se da continuidad al proceso de 
recuperación del espacio urbano del centro histórico para 
las nuevas necesidades de movilidad, así como la integra-
ción y potenciación de las actividades turísticas, culturales, 
comerciales y de ocio en el centro histórico.

REURBANIZACIÓN 
DE LA CALLE SAN 
NICOLAS.
PLANES PROVINCIA-
LES 2020.

296.000 €
09-08-2021

CONSTRUCCIO-
NES SOBAHERFE, 

S.L.

Reurbanización de la Calle San Nicolás entre el cruce la 
Plaza Gallego Díaz y la Plaza de los Carreteros, propuesta 
por la Corporación para su inclusión en la convocatoria 
del Plan Provincial de Cooperación del 2020.
Con esta intervención se dio continuidad al proceso de 
recuperación del espacio urbano del centro histórico para 
las nuevas necesidades de movilidad, así como la integra-
ción y potenciación de las actividades turísticas, culturales, 
comerciales y de ocio en el centro histórico.
Por tanto, como vía principal de acceso al centro historio, 
el objetivo fundamental no es otro que rehabilitar y confi-
gurar el espacio público de la ciudad como plataforma de 
acercamiento del patrimonio monumental al ciudadano 
y al visitante

PUESTA EN VALOR 
DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN 
PATIOS DE SANTO 
TOMÁS, EN ÚBEDA
PLAN DE FOMENTO 
DE EMPLEO AGRA-
RIO.

PFEA 2018 68.595,99 
€

PFEA 2019 
102.560,02 €

PFEA 2020 95.829,04 
€

PFEA 2021 
159.109,68 €

Limpieza y consolidación de todo el recinto de los patios 
de Santo Tomás. Consolidación de cabezas de muro de 
restos arqueológicos y de las estratigrafías de los mismos. 
Intervención para la puesta en valor de los restos conso-
lidados mediante ejecución de pasarelas y elementos de 
protección, así como colocación de reja de fundición en 
la fachada del recinto por la calle Navarro.
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Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

OBRAS DE URGEN-
CIA EN TRAMO AMU-
RALLADO DE LA 
CALLE COTRINA

25.000
02-08-2021

CONSTRUCCIO-
NES SOBAHERFE, 

S.L.
ADECUACIÓN Y ME-
JORA DE LA ANTES-
ACRISTIA, SALÓN DE 
ACTOS JULIO CORZO 
Y SALA POLIVALEN-
TE DEL HOSPITAL 
DE SANTIAGO COMO 
ESPACIO DE CON-
GRESOS.
Esta intervención está 
financiada por la Dipu-
tación Provincial de Jaén 
mediante la Subvención 
del Área de Promoción y 
Turismo para el ejercicio 
2019, destinada a Ayunta-
mientos para la ejecución 
de Proyectos de Inversión 
Turística

48.000 €
22-10-2021

INGENIO SOLU-
CIONES INTE-

GRALES, S.L.

Mejora de la iluminación, la reparación y mejora de la 
instalación eléctrica, la ejecución de diversos elementos 
de carpintería y la mejora de la accesibilidad de las salas.

RESTAURACIÓN DE 
LAS CUBIERTAS Y RE-
HABILTACIÓN DEL 
ALA ESTE DEL PA-
LACIO VAZQUEZ DE 
MOLINA DE UBEDA
COFINANCIADO EN 
UN 70% POR EL MI-
NISTERIO DE TRANS-
PORTES, MOVILIDD 
Y AGENDA URBANA 
CON CARGO LA PRO-
GRAMA DE 1.5% CUL-
TURAL.

2.500.000 
€

08/06/2021  
(EN EJECUCIÓN)

ALBERTO DO-
MINGUEZ BLAN-
CO RESTAURA-

CIÓN DE MONU-
MENTOS SA.

El Ayuntamiento de Úbeda tiene la necesidad de ejecutar 
las obras de Restauración de las cubiertas y rehabilitación 
del ala este del Palacio de Juan Vázquez de Molina, pro-
motor del edificio y sobrino de Francisco de los Cobos, 
regidor de Úbeda, Caballero de la Orden de Santiago, 
secretario de la emperatriz desde 1528, Secretario de Es-
tado de Carlos V y secretario de Estado y de Cámara de 
Felipe II.
Tras la fase de diagnóstico en la que se pusieron de mani-
fiesto diversas patologías, es evidente que el edificio pre-
cisa una restauración urgente en aquellas zonas cuyo de-
terioro estaba provocando riesgo estructural y en diversas 
partes del edificio que se estaban quedando inutilizadas.
Esta intervención afecta principalmente al último cuer-
po del edificio que alberga el archivo histórico municipal 
y al ala este actualmente en desuso debido a los graves 
problemas estructurales que presentaban los forjados. La 
intervención consiste en la rehabilitación estructural de 
la cubierta, de los forjados del ala este y la restauración de 
las fachadas más afectadas
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Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

MEJORA DE LA EFI-
CIENCIA ENERGÉ-
TICA DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL CENTRO 
CULTURAL HOSPI-
TAL DE SANTIAGO 
DE ÚBEDA.
DENTRO DE LA ES-
TRATEGIA DE DE-
SARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E IN-
TEGRADO DE UB/BZ 
2020, COFINANCIADO 
EN UN 80% POR EL 
FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL 
MARCO DEL PRO-
GRAMA OPERATIVO 
DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE (POCS) 
2014-2020 (INTEGRA-
DO EN EL PROGRA-
MA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL 
DE ESPAÑA (POPE) 
2014-2020) DE FEDER 
ESPAÑA

797.200 €
11-10-2021

FERSITEC PRO-
YECTOS TECNO-

LOGIAS, S.L.L.

Tras la redacción de una auditoría energética en la que 
se analizó y se evaluó la situación energética actual del 
edificio para así poder valorar las medidas de mejora que 
se viesen técnica y económicamente más razonables. Este 
análisis de mejora contempla realizar un estudio completo 
de la climatización del edificio, así como una propuesta 
de mejora en la iluminación interior del inmueble. Tras 
analizarlas se llegó a la conclusión que, con el presupuesto 
disponible para la ejecución de las medidas de mejora, las 
opciones más razonables con las que alcanzar los objetivos 
de la operación eran las climatizaciones del auditorio y 
biblioteca de planta baja, así como la mejora de ilumina-
ción de las salas de exposiciones
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Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

“REHABILITACIÓN 
DEL PALACIO MAR-
QUÉS DE MANCERA 
PARA SU ADECUA-
CIÓN A ESPACIO DE 
CREACIÓN JOAQUÍN 
SABINA PARA PRO-
MOVER LA DINAMI-
ZACIÓN CULTURAL 
Y SOCIAL DE ZONAS 
VULNERABLES DEL 
CENTRO HISTÓRI-
CO”, DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA DE DE-
SARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E IN-
TEGRADO DE UB/BZ 
2020, COFINANCIADO 
EN UN 80% POR EL 
FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL 
MARCO DEL PROGR-
MA OPERATIVO DE 
CRECIMIENTO SOS-
TENIBLE (POCS) 2014-
2020 (INTEGRADO EN 
EL PROGRAMA OPE-
RATIVO PLURIRRE-
GIONAL DE ESPAÑA 
(POPE) 2014-2020) DE 
FEDER ESPAÑA

829.000 €
03-11-2022

CONSTRUCCIO-
NES SOBAHERFE, 

S.L.

La intervención en el edificio responde a las necesidades demanda-
das por el promotor, el Excmo. Ayuntamiento de Úbeda; por una 
parte, la puesta en valor de los elementos patrimoniales del palacio, 
eliminando los añadidos existentes, y por otra la redistribución de 
la parte del inmueble señalada anteriormente para su adecuación a 
un uso público de carácter cultural y social en el que tenga cabida 
un proyecto de Centro de Creación encaminado a la difusión de la 
carrera artística del cantautor Ubetense.
La intervención comienza en la entrada principal del edificio, desde 
donde se dará acceso de forma directa al auditorio Joaquín Sabina 
situado en la capilla del Palacio. En este zaguán de entrada podremos 
iniciar el recorrido por el Espacio Cultural Sabina tomando la puerta 
de la izquierda que conecta con la base de la torre del Tesorero, 
recepción de visitantes y punto de partida de la instalación.
Desde esta estancia accederemos a la primera sala expositiva y espa-
cio para usos múltiples del Centro. Se trata de un magnifico espacio 
a doble altura, abierto al patio del convento y auditorio exterior, que 
albergará el nuevo núcleo de comunicaciones diseñado específica-
mente para el Centro Cultural, con el objetivo de poder recorrer las 
diferentes salas de forma independiente al resto del palacio desti-
nado a otros usos municipales.
Desde esta sala se accederá al escenario y camerinos del auditorio, 
situados de tal manera que podrán dar servicio al auditorio exterior.
El programa de la planta baja se completa en la parte este del edi-
ficio, con el despacho 1 para el uso administrativo vinculado al es-
pacio cultural y educativo, y con otros núcleos de escaleras de uso 
restringido para el personal del centro.
En la planta primera se distribuyen tres salas expositivas alrededor 
de la torre. Estas salas se conectan entre sí con la reapertura de anti-
guos huecos cegados por los anteriores propietarios, de esta manera 
daremos continuidad al proyecto museográfico futuro, y crearemos 
un recorrido arquitectónico de gran belleza que nos permita disfrutar 
del palacio y conocerlo en profundidad.
En esta planta y al finalizar la visita de la sala 4, accederemos al coro 
de la capilla y palco del auditorio, siendo posible la visualización del 
claustro del palacio, ubicado en la zona del edificio destinada a otros 
usos, a través de un paño acristalado abierto en el pasillo de conexión 
entre ambas dependencias.
Ya de vuelta en la sala donde iniciamos el recorrido de la planta 
primera, continuaremos la visita utilizando las nuevas escaleras, las 
cuales, en su último tramo, se abren como un nuevo mirador a las 
mejores vistas del conjunto renacentista.
En esta planta se desarrollan las salas de mayor tamaño que serán 
utilizadas como talleres creativos. La sala de talleres 1 es la que 
tiene una mejor iluminación natural y surge de la unificación de las 
celdas de las novicias. Es una sala alargada y con huecos en sus dos 
lados mayores, por lo que creemos que el mobiliario y los elementos 
expositivos deberán de situarse en el eje de la sala, para permitir un 
recorrido perimetral con sala y la integración de todos los espacios, 
creando una buena comunicación visual de todo el edificio y espe-
cialmente con el patio como referente principal.
La sala-taller segunda se sitúa en el espacio abuhardillado situado 
en la última planta del cuerpo principal del palacio. En dicha sala se 
desarrollará el programa social y docente del centro.
El programa de esta última planta se completa con la tercera sala 
destinada a talleres que, ubicada dentro de la torre y en su planta 
más noble, conectará mediante unas escaleras con el mirador de 
Joaquín Sabina.
El proyecto se completa con la restauración del torreón como ele-
mento más emblemático del conjunto. Dadas sus características, es 
la torre-mirador por excelencia del conjunto arquitectónico de la 
Plaza, teniendo vistas privilegiadas de todos los edificios emble-
máticos de la ciudad.
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Nombre Importe Inicio/Empresa 
constructora Resumen Intervención

REGENERACIÓN UR-
BANA DEL BARRIO 
DE LAS ERAS DEL 
ALCÁZAR.

2 396.000 €

23-01-2023  
(EN EJECUCIÓN)
DEYPLAD PRO-

YECTOS CONTRA-
TAS SL. 

La degradación paulatina de este barrio hizo que el mismo 
se devaluara progresivamente, así a finales del siglo pasado 
fue localización preferente de viviendas sociales ya sea de 
forma temporal mediante barracones o permanente con 
nuevas construcciones que perviven hoy en día incluso se 
transforman edificios de uso público como las antiguas 
escuelas situadas en el borde sur para ser destinadas a 
viviendas sociales.
Hoy en día se nos ofrece la oportunidad de intervenir de 
forma directa en este ámbito urbano con tanto potencial 
de forma que apoyados en el conocimiento de nuestra his-
toria seamos capaces de cambiar el presente de un barrio al 
que paulatinamente el resto de la ciudad ha ido olvidando.
Su imbricada trama urbana, limitan la normal accesibi-
lidad del barrio que se conecta al resto de la localidad 
tan solo por dos accesos rodados, la Calle Mª. Soledad 
Torres y Acosta y la Calle Almenas. El resto de viales son 
calles interiores de rango menor que incluso en ocasiones 
carecen de acabado superficial.
Es el momento de transformar, con ayuda del potencial 
arqueológico de la zona su conocimiento, investigación 
y posterior difusión, el destino de este barrio para que 
vuelva a ser un hito importante en el entendimiento de 
la ciudad histórica, presente y futura.
La intervención trata de ordenar la zona de actuación 
mediante acciones que en primer lugar intentan resolver 
y tratar adecuadamente los bordes inacabados de la trama 
urbana preexistente, actuando sobre los viales periféricos 
que la rodean, garantizando y dando sentido lógico al flujo 
de tráfico y su relación con el resto del municipio. Esta 
nueva ordenación de viales crea una nueva manzana en el 
borde Nordeste sobre la que se propone levantar el nuevo 
edificio complementario a la propuesta que no ocupa toda 
la parcela pues gran parte de la misma se destina a un 
parque infantil y de la salud que viene a suplir el déficit 
de equipamientos locales de este barrio.
El resto de la ordenación se adapta a los condicionantes 
previos marcados singularmente tanto por el yacimiento 
arqueológico existente, restos de la muralla, gran vacío 
urbano interior hoy en día habilitado como aparcamiento, 
restos de edificaciones ruinosas del borde sur y conjun-
to de viviendas sociales ubicadas en el antiguo recinto 
escolar.
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4. Turismo

En el siglo XIX España experimentó la llegada de unos personajes singulares: literatos, 
pintores o simples burgueses hastiados de su vida anodina llegaron de lugares como 

Francia, Inglaterra, Alemania o incluso Estados Unidos, atraídos por la avalancha de textos 
que describían a España como un enclave exótico, con paisajes y habitantes más propios 
de Oriente, que vivían anclados en un modo de vida casi medieval. Eran los viajeros ro-
mánticos, a los que podríamos considerar los primeros turistas que llegaron a España, en 
aquella ocasión buscando una visión exótica de nuestro país y de sus habitantes.

Alejada de las principales rutas de comunicación nacional, Úbeda pasó casi desa-
percibida para estos viajeros románticos lo que conllevaría una ausencia total de noticias 
y de publicidad de nuestras joyas arquitectónicas durante décadas.

En los años sesenta del pasado siglo XX el boom del turismo a nivel nacional apenas 
se dejó sentir en la Ciudad de los Cerros por lo que durante los siguientes años tan solo 
se observaban ocasionalmente algunas figuras misteriosas y extravagantes ataviadas con 
sandalias y calcetines que en contadas ocasiones se hospedaban en el “Turismo” y que 
durante los primeros años ochenta eran acompañadas por aquel anciano con muletas que 
diligentemente les guiaba a la vez que narraba algunos detalles de sus monumentos.

En el año 2003 la economía de Úbeda tanto en su faceta directamente productiva 
como en su vertiente comercial, se basaba fundamentalmente en la actividad agraria y en 
el complemento de las industrias oleícolas derivadas de ella. Esta excesiva dependencia 
comportaba riesgo de estrangulamiento de la economía local ante la posibilidad de una 
crisis sostenida en la producción o de un descenso brusco en los precios del producto. 
Frente al peligro que suponía una economía tan dependiente de los avatares del cultivo 
del olivar, la solución se veía entonces en la diversificación de las actividades económicas. 
Por lo tanto, correspondía al sector terciario, y dentro de él al turístico, convertirse en la 
actividad económica sobre la cual se basaría un desarrollo más equilibrado para la ciudad. 
El incremento sostenido de los flujos de visitantes y la continua ampliación de la oferta 
de equipamientos albergaba la esperanza de que el turismo se convirtiera en la segunda 
actividad económica en importancia a comienzos del tercer milenio.

En el año 2003 el sector turístico en Úbeda giraba, lógicamente, en torno a un 
Patrimonio Histórico-Artístico bastante bien conservado, pero no suficientemente orde-
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nado en cuanto a recurso turístico se refería. Por ello, la opinión más extendida entre los 
profesionales del sector era que la situación actual debía evolucionar positivamente si se 
adoptaban una serie de medidas de planificación y de coordinación de esfuerzos.

Una buena parte del contingente de visitantes que recibía la ciudad respondía al 
perfil de turista que llegaba por sus propios medios, con un conocimiento previo de lo 
que iba a ver, que realizaban su visita de forma autónoma y que permanecía como máximo 
uno o dos días en la ciudad. El resto estaría compuesto por las visitas de grupo (jubilados, 
estudiantes y turistas extranjeros guiados por los tours operadores que incluían Úbeda y 
Baeza dentro de la ruta que los llevaba, normalmente, desde la Costa del Sol a Granada 
y Córdoba). Un recorrido intenso y acelerado de visitas que casi nunca tenían como base 
estas dos ciudades. Por eso no es de extrañar la visión que albergaban los profesionales 
del sector en aquella época señalando que las infraestructuras que existían eran más que 
suficientes para atender la demanda.

En 2003 no existía ningún procedimiento estadístico fiable de los flujos de visitas 
en Úbeda constituyendo una seria dificultad saber qué volumen de turismo se manejaba 
siendo complicado fijar los límites de su potencial crecimiento. Se trataba, por lo tanto, de 
un turismo disperso y autónomo, no controlado cuantitativamente puesto que por entonces 
la oficina de turismo era el único lugar donde se podía realizar una estimación de visitas, 
pero muchos turistas no pasaban por dichas instalaciones que permanecían cerradas todas 
las tardes de los días laborables y todos días festivos.

En definitiva, el turismo en Úbeda presentaba una situación de sector con muchas 
posibilidades, pero, al mismo tiempo, manifestaba algunas deficiencias que bloqueaban el 
potencial desarrollo que encerraba.

Viaje de estudios. Foto: Alberto Román.
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Apenas unas horas tras la declaración del 3 de julio de 2003 la prensa provincial 
recogía las opiniones de representantes de la política, la cultura y la sociedad de la provincia 
de Jaén en general, y todos coincidían en que comenzaba una nueva etapa decisiva en la 
provincia pues la declaración constituía una marca de calidad muy importante que iba a 
provocar que el turismo creciera en Úbeda y Baeza. Un gran empujón al sector turístico 
de ambas ciudades, con los consiguientes beneficios económicos y la creación de puestos 
de trabajo, aunque también se era consciente de que el cambio no se vería en un día. En 
cualquier caso el reconocimiento generó grandes expectativas por el incremento de visi-
tantes en ambas ciudades. 426

Nada más conocerse la declaración el ayuntamiento de Úbeda anunció la celebración 
de unas jornadas para analizar la gestión que se realizaba en otras ciudades Patrimonio 
de la Humanidad así como la visita en el mes de octubre de tour-operadores de Europa 
para dar a conocer los “encantos de las zonas más monumentales” 427 Poco después, el área 
de turismo de la Diputación Provincial de Jaén anunciaba la inversión de 350.000 euros 
para aumentar la promoción de las dos ciudades renacentistas, para intentar su integración 
en los circuitos turísticos de calidad a través de un paquete turístico incluido en la marca 
“Jaén paraíso interior” dirigido a los mercados internacionales a través de los operadores 
y las agencias de viaje.

Turistas. Foto: Alberto Román.

Las expectativas no han defraudado y veinte años después, la declaración como Pa-
trimonio Mundial ha supuesto no sólo la consolidación de Úbeda como destino Turístico, 

426 Diario Jaén, 4 de julio de 2003, pp. 10, 14; 5 de julio , p. 4; 12 de julio, suplemento, p. IV.
427 Diario Jaén, 6 de julio de 2003, p. 21.
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sino un acicate para el desarrollo local de la ciudad, potenciando la creación de empresas 
y por tanto de empleo. Esto queda reflejado en el incremento cualitativo y cuantitativo de 
establecimientos turísticos ubicados en el centro histórico y otros negocios que completan 
la oferta como son tiendas de artesanía, antigüedades, alimentación especializada y souve-
nir. Todo ello, a tenor del aumento del número de visitantes nacionales y extranjeros, tanto 
por la incidencia directa por la declaración como producto de consumo turístico, como, 
sobre todo, por la inclusión de este reclamo entre las propuestas generadas por la indus-
tria turística al calor del prestigio que desprende la calificación de Patrimonio Mundial. 
El número de visitas en grupo ha aumentado considerablemente, las de tipo individual 
y familiar se han incrementado de manera notable, aunque su evolución ha tenido sus 
altibajos según el año como veremos.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Úbeda no ha dispuesto de recursos 
propios para la recogida del número de visitantes ni perfil de los mismos, hasta el año 
2016 que se abrió la Oficina de Turismo (municipal y de la Junta de Andalucía). Así, 
los datos de visitantes que se muestran han sido facilitados por el IEA. No obstante, es 
importante tener presente que éstos datos sólo representan a los visitantes que solicitan 
información en el mostrador de la oficina de turismo, por lo tanto, no reflejan la totalidad 
de visitantes y/o turistas.

En relación al año anterior a la Declaración de Patrimonio Mundial, concretamente 
2002, se observa que el número de visitantes atendidos estaban entorno a los 50.000, y 
se fue incrementando año a año en un porcentaje que osciló entre el 15% y el 25% hasta 
el 2010.

A partir del año 2010 comenzó a decrecer la llegada de turistas tanto nacionales 
como extranjeros. Esto no era más que el reflejo de lo que estaba ocurriendo en el sector 
turístico a nivel nacional y la repercusión de la crisis económica que provocó la caída de la 
renta disponible, un aumento del dinero destinado al ahorro y, sobre todo, para un destino 
como el nuestro, la disminución del número de desplazamientos turísticos anuales.

Este descenso se prolongó hasta el 2015 con una pequeña recuperación, sobre todo 
del turismo nacional, que para Úbeda es su principal mercado. Después, la recuperación 
de visitantes se inició desde el 2016 y duró hasta la pandemia del Covid 19.

Los últimos datos del año 2022, teniendo en cuenta el año tan atípico derivado de 
las últimas restricciones por el Covid durante el primer trimestre del año, el crecimiento 
fue similar al 2019, con más de 40% de los turistas que se atendían antes de la Declaración. 
Los visitantes registrados este año han ascendido a 103.389 con un total de pernoctaciones 
hasta noviembre de 2022 de 175.041

El crecimiento de la demanda de visitantes ha provocado un incremento y una 
mayor diversificación de la oferta residencial, aumentando y fortaleciendo las empresas de 
servicios turísticos, los bares y los restaurantes concentrados en las zonas del entorno del 
conjunto histórico artístico. Hay que tener en cuenta que a comienzos del siglo XXI los 
bares y restaurantes del recinto intramuros se limitaban al Bar Maño, la Casa de Cofradías 
y el Mesón Gabino, además del Parador de Turismo, insuficientes sobre todo en Semana 
Santa cuando los “forasteros” —familiares venidos del resto de España— inundaban las 
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calles del centro histórico durante el jueves y viernes santo. Veinte años después tan solo 
echando una mirada a la calle Real comprobamos como Úbeda, en el plano turístico, 
ha experimentado una transformación sorprendente tal y como podemos verificar en la 
evolución del sector privado.

Gráfico 19: Viajeros, pernoctaciones y estancia media desde 2012. 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Explotación de la Encuesta de ocupación hotelera del INE.
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Terrazas de la calle Real. Fotos: Alberto Román.

Gráfico 20: Análisis de la oferta de plazas según el tipo de establecimiento de alojamiento 
en Úbeda. Año 2019. (Fuente: Plan de Movilidad Sostenible de Úbeda (PMUS))

Según los datos ofrecidos por Josefa Rus Amores, Jefa del Servicio de Turismo y 
Patrimonio Mundial del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda, en 2023 los tipos de estable-
cimientos de alojamiento existentes en la ciudad son: hoteles, hostales, pensiones, apar-
tamentos turísticos, casas rurales, y como oferta extra hotelera encontramos las viviendas 
con fines turísticos tanto urbanas como rurales y el Área de Autocaravanas.

El incremento de la Oferta de Establecimientos y de Alojamientos Turísticos en 
Úbeda desde el año 2004 ha sido de 25 establecimientos lo que ha supuesto un incremento 
de 542 plazas, repartidas entre hoteles que van desde un 5* GL hasta hostales, pensiones y 
apartamentos turísticos. Además, han surgido con mucha fuerza las Viviendas con Fines 
Turísticos que actualmente son 92 con un total de 533 plazas.
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Así, a fecha de enero del 2023 contamos con un incremento total de las plazas de 
alojamiento de 1.075.

En general es una oferta con alto grado de calidad, con una mayor concentración de 
establecimientos en el centro histórico aprovechando así los recursos patrimoniales de la 
zona y recuperando palacios o casas solariegas, lo que ha contribuido a tener un modelo 
de alojamiento que da un valor añadido al turismo cultural predominante en Úbeda.

Cuadro nº 9. 
Número de establecimientos de nueva creación desde el 2004 por categorías y plazas. 

Fuente: Josefa Rus Amores. Área de Turismo y Patrimonio Mundial. Ayuntamiento de Úbeda

CATEGORÍA Nº DE ESTABLECIMIENTOS Nº DE PLAZAS

Hoteles 5* 1 81
Hotel 4* 1 32
Hoteles 3* 3 112
Hoteles 2* 3 32
Hoteles 1* 4 43
Casas Rurales 1 12
Apartamentos Turísticos 12 230
Viviendas con Fines Turísticos 92 533

TOTAL 118 1.075

Con anterioridad a la Declaración de Úbeda como Patrimonio Mundial nos encon-
tramos que la oferta hotelera estaba compuesta por 11 establecimientos que comprendían 
un total de 621 plazas.

Cuadro nº 10.  
Número de establecimientos anteriores a la declaración de 2003 por categorías y plazas.

Fuente: Josefa Rus Amores. Área de Turismo y Patrimonio Mundial. Ayuntamiento de Úbeda

CATEGORÍA Nº DE ESTABLECIMIENTOS Nº DE PLAZAS

Hoteles 4* 3 288
Hoteles 3* 2 149
Hoteles 2* 2 101
Hostales y Pensiones 3 68
Casas Rurales 1 15

TOTAL 11 621

A 31 de enero del 2023 contamos con un total de 129 alojamientos turísticos que 
suman 1.696 plazas.

Como podemos observar, desde la Declaración de Patrimonio Mundial, Úbeda ha 
incrementado su oferta en nuevos alojamientos turísticos en un 91,47% y en 63,38% sus 
plazas. Todo ello conforma una oferta joven, fuerte y adaptada a las nuevas necesidades 
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del perfil del turista que nos visita. Además, aparece una mayor diversificación del tipo de 
establecimientos con la apertura de los apartamentos turísticos y sobre todo de las viviendas 
con fines turísticos que están dando respuesta a la demanda creciente de un nuevo perfil 
de turistas que buscan otro tipo de alojamientos.

El Parking de Autocaravanas de Úbeda está situado en la calle Travesía Comen-
dador Mesías, con un total de 20 plazas, dotando así a la ciudad de una nueva opción de 
alojamiento para otro tipo de turista, adaptándose así a las nuevas necesidades de éste. 
Este parking está muy bien situado y valorado, en una zona muy tranquila y de fácil acceso, 
pero del cual no se obtienen datos de ocupación.

Ochíos de Úbeda. Foto: Alberto Román.

En cuanto al número de Restaurantes en la actualidad es 21 con un total de 3.849 
plazas. Anterior a la Declaración nos encontrábamos con 11 establecimientos, por lo que 
desde el 2004 se han abierto 10 restaurantes más, lo que supone un incremento de casi el 
doble. Además, hay que destacar la gran calidad de los nuevos restaurantes, que, recreando 
principalmente la cocina tradicional, han sabido adaptarla a los nuevos gustos. De este 
modo contribuyendo a preservar la cultura gastronómica de la zona y a potenciar uno 
más de sus recursos y atractivos. No hay que olvidar que está basada en el aceite de oliva, 
convertido actualmente en un producto turístico del territorio.
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Cuadro nº 11.  
Número de Restaurantes en Úbeda en 2023 por número de plazas.

Fuente: Josefa Rus Amores. Área de Turismo y Patrimonio Mundial. Ayuntamiento de Úbeda

RESTAURANTES Nº PLAZAS 
RESTAURANTES

Nº PLAZAS 
CELEBRACIONES

RESTAURANTE “EL ABSIDE”
Hotel Palacio de Úbeda G.L.

50 300

RESTAURANTE “ANTIQUE” 58
RESTAURANTE “ARYA” 50
RESTAURANTE ASADOR “AL-ANDALUS” 90
RESTAURANTE “ASADOR DE 
SANTIAGO” 90

RESTAURANTE ASADOR “EL TRUJAL” 100
RESTAURANTE “BÉTULA” 80
RESTAURANTE “CANTINA LA 
ESTACIÓN” 45

RESTAURANTE “CASA LUCIANO” 160
RESTAURANTE “CUATRO ESTACIONES”
Hotel RL Ciudad de Úbeda

70 900

RESTAURANTE “LA CULTURAL” 90 100
RESTAURANTE ERMITA MADRE DE 
DIOS 100 499

RESTAURANTE “LA IMPRENTA” 58
RESTAURANTE “MESÓN GABINO” 70
RESTAURANTE “MUNAY” 50
RESTAURANTE “PARADOR DE 
TURISMO” 180 180

RESTAURANTE PIZZERIA “CARLOS” 20
RESTAURANTE PIZZERIA “D’ANGELO” 59
RESTAURANTE PIZZERIA “VENECIA” 80
RESTAURANTE “ROSALEDA DE DON 
PEDRO” 150

RESTAURANTE “SALÓN 
CONDESTABLE” 40 350

RESTAURANTE “EL ZAGUÁN” 30

En relación a las empresas de Servicios Turísticos indicar que desde la Declaración 
de la UNESCO se han creado 10 nuevas empresas lo que supone un 83% más de la 
oferta. En la actualidad coexisten un total de 12 empresas que gestionan el patrimonio, 
creando productos turísticos y poniendo en valor los recursos existentes, consecuencia de 
la primacía del Turismo Cultural en nuestra zona. No obstante, dos de ellas están desti-
nadas a realizar visitas a los entornos naturales de la provincia (los 4 Parques Naturales 
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y los parajes del Alto Guadalquivir del término de Úbeda). Sin embargo, las salidas se 
realizan desde Úbeda ya que se dirigen principalmente a los visitantes de las dos ciudades 
Patrimonio Mundial.

En cuanto a la evolución de los visitantes y la demanda turística, el turismo nacional 
representa después de la Declaración un 80% de los visitantes. La procedencia mayoritaria 
de los visitantes es de nuestra propia Comunidad Autónoma (44% sobre el total). El 20% 
de los visitantes pertenece a la Comunidad de Madrid, seguida de Comunidad Valenciana 
con un 12% y en 4º lugar Cataluña.

Por otro lado, el turismo internacional representa el 20% del total con una mayor 
afluencia de turismo europeo, destacando visitantes de Francia (42%), Reino Unido (34%) 
y Holanda con un 24%., estando Alemania en cuarta posición con un 20%.

Turistas. Foto: Alberto Román.

El perfil del turista que nos visita es el de un varón (50,23 % varones frente al 49,77% 
mujeres) de entre 30 y 65 años (84,87%) con una categoría profesional que oscila entre 
trabajadores cualificados, empresarios, mandos intermedios y funcionarios titulados (93,48 
%). El viaje en pareja es predominante en un 77,19% aunque en segundo lugar se sitúa el 
viaje en familia con el 13,79%.

En cuanto a la motivación principal del viaje a nuestro destino es el disfrute del 
tiempo de “ocio y vacaciones” con un 77,46% del total. El segundo motivo por el que nos 
visitan es el “cultural”.

Por otro lado, la mayor parte de los turistas que nos han visitado lo ha hecho por 
primera vez, alcanzando el 81,60%. No obstante, es significativo el porcentaje de turistas 
que nos han visitado más de tres veces, el 10,13%.
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Aunque tanto el presupuesto total por persona y día como el gasto medio diario 
se ven sujetos a oscilaciones en función de la procedencia de los viajeros, en la zona de 
Úbeda y Baeza el gasto medio diario que agrupa un mayor porcentaje, concretamente el 
90,44%, va desde los 42 a 75 €.

Las actividades que realizan los turistas durante su estancia en nuestra zona son las 
visitas culturales con un 84,49%. Estos, además, se aprovechan de la apertura de nuevos 
espacios de uso turístico. A nivel de Ayuntamiento en estos años se ha abierto para este 
fin las siguientes instalaciones:

1. Centro de Interpretación del Patrimonio Mundial “Andrés de Vandelvira”
2. Oficina Municipal de Turismo.
3. Centro de Interpretación Olivar y Aceite.
4. Centro de Interpretación Las Murallas de Úbeda.
5. Campanario de la Torre del Reloj.
6. Palacio Anguís de Medinilla.
7. Palacio Luís de la Cueva.
8. Palacio Marqués de Mancera.
9. Parking de Autocaravanas.

10. Distintas salas del Hospital de Santiago como Palacio de Congresos.
De igual modo se han desarrollado nuevos proyectos turísticos como:

1. Señalización Turística Peatonal.
2. Señalización Turística para Vehículos.
3. Señalización Monumental
4. Señalización Turística Inteligente.
5. Ruta de Úbeda Accesible.
6. Ruta de Úbeda para Niñ@s.
7. Úbeda en Familia.
8. Implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad Turística, SICTED, 

tanto de la Oficina de Turismo como del Servicio de Policía Local.
9. APP de Turismo Accesible.

10. Incorporación a la web y aplicación móvil de Turismo Accesible del Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

11. Maqueta Tiflológica Plaza Vázquez de Molina.
12. Declaración de Úbeda como Destino Turístico Accesible en Andalucía.
13. Declaración de Úbeda como Municipio Turístico de Andalucía
14. Pantallas Táctiles de Información Turística y Cultural.
15. Sistema de Conteo en el Hospital de Santiago y Palacio Marqués de Man-

cera.
16. Mejora de la Accesibilidad del escenario del Teatro Ideal Cinema.
17. Meriendas en el Renacimiento.
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18. Programación Cultural Anual destinada a romper la estacionalidad turística 
con la incorporación de nuevos y potentes programas culturales tales como 
el Festival de Flamencos y Mestizos, Smile Festival, Festmuve, Soundtrak, 
la Noche del Patrimonio, Cucha de Primavera y de Otoño, Level Up, etc. 
Además de mantener y mejorar los ya existentes como la Muestra de Teatro, 
las Fiestas del Renacimiento, la Jornadas Gastronómicas, Cinefan Festival, 
Certamen de Novela histórica, etc.

A nivel privado también se han abierto los siguientes espacios a visitas turísticas:

1. Basílica de Santa María de los Reales Alcázares.
2. Palacio Vela de los Cobos.
3. Museo de Alfarería “Paco Tito, Memoria de lo Cotidiano”
4. Sinagoga del Agua.
5. Iglesia de San Lorenzo.
6. Iglesia de San Pablo.
7. Iglesia de la Trinidad.
8. Taller de Esparto “Ubedís Artesanía”
9. Taller de Forja “Forja Úbeda”.

10. Casa Andalusí.
11. Palacio de los Granada y Venegas
12. Casa del Alfarero de Melchor “Tito”
13. Exposición permanente de alfarería tradicional de Juan “Tito”

La Declaración de la UNESCO ha supuesto sobre todo el compromiso de mantener 
el Valor Universal del Bien (zona declarada). Los beneficios se han traducido fundamen-
talmente en la promoción turística de ambas ciudades tanto a nivel nacional como inter-
nacional dado el marchamo de calidad que conlleva apellidarse “Patrimonio Mundial”.

No obstante, hay que indicar que determinados programas tanto de la comunidad 
autónoma (Oficinas de Rehabilitación Concertada) como del gobierno central (Subven-
ciones del 1,5% Cultural, Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, EDUSI, etc.) se 
han logrado gracias a la declaración, así como, la entrada al Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España que nos está ayudando a aprender de otros modelos 
de gestión y conservación además de desarrollar nuevos proyectos para la preservación y 
difusión del patrimonio.

Probablemente la entrada en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España ha sido casi tan importante como la propia declaración de Patrimonio Mundial.

El 17 de septiembre de 1993 las ciudades de Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago 
de Compostela, Segovia y Toledo, las primeras en ser reconocidas en su conjunto como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, decidieron unir sus fuerzas creando el Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con el objetivo de trabajar en torno a 
esta seña de identidad común: actuar de manera conjunta en la defensa y promoción de su 
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patrimonio histórico y cultural, afrontando problemáticas y posibles soluciones comunes 
ante las grandes dificultades que supone conservar los valores que permitieron las decla-
raciones, y, por último, promocionando de manera conjunta su oferta turística y cultural.

Desde esa fecha se han ido incorporando al Grupo nuevas ciudades hasta sumar 15, 
que han enriquecido aún más, con su historia, sus monumentos y su patrimonio natural, 
la esencia de la organización: Córdoba, en 1996, Cuenca en 1998, Alcalá de Henares en 
2000, Ibiza y San Cristóbal de La Laguna en 2002, Mérida y Tarragona en 2006.

El 22 de marzo de 2014, la asamblea general del Grupo Español de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, máximo órgano de gobierno de la entidad, reunida en el 
Museo del Ejército del Alcázar de Toledo, acordó por unanimidad de todos sus miembros 
incorporar a la red a los municipios de Úbeda y Baeza, cuyos conjuntos renacentistas 
habían sido declarados Patrimonio de la Humanidad en 2003. El colectivo pasó así de 13 
a 15 miembros. Días antes, concretamente el 13 y 14 de marzo una comisión de trabajo 
creada para el estudio de esta petición de Úbeda y Baeza mantuvo una serie de reuniones 
con las corporaciones locales, representantes de la oposición y distintos colectivos empre-
sariales, sindicales, sociales y culturales, pudiendo conocer así de primera mano los planes 
de gestión patrimonial y turístico de ambas ciudades. El alcalde de Toledo y presidente 
del Grupo Español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Emiliano García-Page, 
manifestó entonces el “extraordinario orgullo” de todas las ciudades patrimonio con la 
incorporación de Úbeda y Baeza, “un hecho histórico” después de un proceso largo de dis-
cusión, maduración y reflexión.428

428 Diario Ideal, 22 de marzo de 2014.

Asamblea General del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
celebrada en la sacristía del Hospital de Santiago. Foto: Alberto Román.
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Hay que señalar que, aunque Baeza se incorporó en la misma fecha que Úbeda, 
ambas ciudades son desde entonces independientes en este grupo y no van unidas como 
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Desde el 22 de marzo del 2014 en que Úbeda entró en el GCPHE, ha supuesto un 
respaldo al marchamo de calidad que la ciudad ya consiguió con su declaración, dado que 
es una marca sólida y de gran reputación que nos ha brindado una oportunidad magnífica 
para aumentar nuestra notoriedad y posicionarnos a nivel turístico tanto nacional como 
sobre todo internacional, llegando a los mercados emisores de turismo más importantes 
del mundo, situando a la ciudad en la mente de los viajeros con atributos más amplios, 
definidos y concretos, y una propuesta de valor experiencial dirigida a distintos segmentos 
turísticos. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad es un actor sumamente 
activo en lo tocante a la promoción y comercialización turística internacional de nuestras 
ciudades y de nuestro país. Es un socio clave de Turespaña y Paradores en decenas de 
acciones de promoción internacional, y un gran respaldo a Úbeda en sus planes de acción 
anuales.

Además de la notoriedad alcanzada por la ciudad a nivel turístico, es muy importante 
la labor que se realiza en las restantes áreas de trabajo ya que nos ha permitido contar 
con nuevas herramientas tanto a nivel político como técnico, ha fortalecido la línea de 
trabajo que ya se venía realizando en la conservación del patrimonio, en su gestión, y 
sobre todo, en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes que son comunes a 
todos los centros históricos de las 15 ciudades, trabajando de forma rigurosa y coordinada 
en temas como accesibilidad, cableado, arqueología, medio ambiente, desarrollo cultural 
y elaborando programas educativos dirigidos al conocimiento, conservación y respeto a 
nuestro patrimonio.

La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la UNES-
CO a aquellos bienes con un Valor Universal Excepcional que los hacen únicos en el 
mundo. Para España, como tercer país del planeta, con 44 bienes inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial, sólo detrás de Italia y China, esta situación pone de manifiesto la 
extraordinaria riqueza y diversidad de su patrimonio cultural y natural, y trae consigo el 
reconocimiento y aprecio de la comunidad internacional sobre nuestro legado histórico. 
Sin duda, un sello de calidad y un pasaporte de promoción realmente universal para las 
15 ciudades.

La labor del Grupo se lleva a cabo a través de numerosos programas, que se enmarcan 
en tres grandes comisiones:

• Comisión de Ciudad y Patrimonio, fundamental para preservar la esencia y seña 
de identidad de nuestras ciudades, mediante la labor de conservación y protección 
de los valores de los conjuntos históricos que han hecho merecedoras a estas 15 
ciudades de estar incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial. Es en su seno 
donde se desarrollan áreas de trabajo más delimitadas como Patrimonio Acce-
sible, Patrimonio y Naturaleza, Guía Arqueológica, y el más reciente los planes 
de gestión.
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• Comisión Educación, Cultura y Deporte, área en la que las artes plásticas, la mú-
sica y los proyectos pedagógicos son los vehículos para proyectar los valores del 
patrimonio para apreciación y cuidado de los ciudadanos. De ella han salido los 
programas: Aula de Patrimonio (educación primaria y secundaria), Tu Ciudad, 
Tu Patrimonio (educación secundaria), Laberintos Líricos, Circuito de Carreras, 
Ciclo de Música de Cámara, y la Noche del Patrimonio.

• Y por último, y quizás su faceta más visible, la Comisión de Turismo, desde la que 
la red lleva a cabo una intensa promoción nacional e internacional de la oferta 
turística de las 15 ciudades. Una oferta con un producto diferenciado basado en la 
cultura, en el que las Ciudades Patrimonio son auténtica referencia internacional y 
contribuyen con el valioso sello UNESCO a enriquecer y reforzar la Marca España.

Con los Planes Anuales de Actuación, el Grupo pretende fomentar la difusión de la 
gran heterogeneidad de aspectos vinculados a la oferta cultural de las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, asociados a una línea de promoción turística experiencial, con el fin de 
dotar a este producto de una mayor versatilidad para adaptarse a los gustos y tendencias 
de la demanda turística internacional. Todo ello, con el objetivo de contribuir a la promo-
ción y difusión de un patrimonio cultural de gran riqueza y relevancia histórico-artística.

Las acciones de promoción y comercialización se vienen realizando con la ayuda 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de 
Turismo, gracias al convenio de colaboración que desde 2001 mantiene el Grupo con 
Turespaña. Este acuerdo permite la incorporación de la oferta de la red a los planes de 
promoción y comercialización del Ministerio que, de esta manera, llega a todo el mundo 
a través de las Oficinas Españolas de Turismo distribuidas por todo el planeta. Un hecho 
que se traduce en la presencia activa del Grupo en algunas de las ferias de turismo más 
importantes del mundo.

Turistas. Foto: Alberto Román.
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Definitivamente la declaración de Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza en 2003 
así como la incorporación de Úbeda al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
en 2014 ha supuesto para nuestra ciudad el haberse convertido en el destino turístico por 
excelencia de la provincia de Jaén y que, junto a Baeza, ambas sean la zona más demandada 
por los turistas que visitan la provincia. Todo ello a pesar de que durante estos años hemos 
padecido una crisis económica (2008-2015) y sanitaria (2020-2022) sin precedentes que, 
lógicamente han diezmado las posibilidades de expansión. A pesar de esta coyuntura, 
ambos nombramientos han sido trascendentales para el desarrollo del sector turístico 
local, generando el empuje necesario y su arranque definitivo.

No obstante, existe la amenaza de que un desarrollo turístico incontrolado o una 
mala gestión del Patrimonio originen una ciudad inhabitable para sus habitantes que 
convierta al casco antiguo en una especie de parque temático sin vida cotidiana. Algo que 
ya viene siendo habitual en otras ciudades como Granada, Málaga o Barcelona donde la 
sobreexplotación turística, bien por una presión de uso que supera la capacidad de acogida, 
bien porque se transforma para aparecer como un reclamo turístico atractivo, provocan 
que el turista se haya convertido en persona non grata para los vecinos de los recintos 
históricos. Llegar tarde como Úbeda y Baeza lo hicieron a la declaración supone que se 
aprende de los errores de los demás por lo que de momento la sobreexplotación turística 
no ha irrumpido en nuestras calles. De este modo podemos asegurar que el turismo que 
viene a Úbeda es sostenible. En nuestra ciudad, afortunadamente, el turista es bien va-
lorado por los vecinos de la zona monumental y los ubetenses seguimos mostrándonos 
hospitalarios con nuestros visitantes que suelen llevarse a sus lugares de origen el recuerdo 
de un patrimonio inolvidable y la afabilidad de sus habitantes.
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5. Medio Ambiente

5.1. Zonas verdes, degradación ambiental y cambio climático

El expediente formulario de 2003 incorpora como anexo un informe socioeconómico. 
En él tan solo aparece el término medio ambiente en tres ocasiones. Dos décadas 

después en el informe de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado elaborado en 2020 
muestra un epígrafe denominado “Análisis medioambiental y de las condiciones climáti-
cas.” Este dato comparativo nos informa del grado de sensibilidad que en torno al medio 
ambiente existía hace 20 años con respecto a nuestros días. No obstante, aunque en el tema 
de la sensibilización hemos evolucionado positivamente, esta transformación no ha ido 
en paralelo a la mejora de las condiciones medioambientales de la ciudad y de su entorno 
más cercano como ahora ahondaremos.

En el año 2003 el Parque Norte todavía era un sueño al que le quedaban algunos 
años para que se cumpliera. Su apertura en 2008 supuso, además de hacerse realidad un 
viejo anhelo, la notable ampliación de zonas verdes en la ciudad.

En la actualidad, Úbeda cuenta con unos espacios verdes que suponen 379.957 m2 
(10,61 m2/hab) y se corresponden con el Parque Norte, el Parque Vandelvira, —en el 
norte y centro-norte de la ciudad—, parque Los Cerros, parque El Comendador, Parque 
Miguel Moyar, Parque de la Cava, Francisco Palma Burgos, Avenida de la Loma, Huerto 
del Carmen y el pinar del Cerrillo del Aire.

Como suele ser habitual en las ciudades Patrimonio Mundial son los centros histó-
ricos y arrabales los que sufren un mayor déficit de este tipo de infraestructuras que en el 
caso de Úbeda se hallan en el Barrio de San Pedro y zona Cristo del Gallo.

Desde el punto de vista cualitativo, la red de espacios libres, paseos y miradores de la 
cornisa sur constituye una zona de gran singularidad ya que permite el enlace del itinerario 
patrimonial urbano con el territorial siendo un punto propicio para la visualización del 
entorno geográfico. En este itinerario encontramos las huertas urbanas históricas, elemen-
tos singulares del paisaje de borde urbano que presentan en algunos casos situaciones de 
abandono y deterioro, pero que cuentan con una amplia demanda y valoración social. La 
conservación del patrimonio inmaterial de estas huertas entra dentro de los objetivos de 
la Fundación Huerta de San Antonio, una entidad privada sin ánimo de lucro muy activa 
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durante estos últimos años cuyo principal objetivo ha sido la restauración y rehabilitación 
de la iglesia de San Lorenzo de Úbeda como centro de dinamización social y cultural.

Parque Norte, antes y después. Fotos: Alberto Román.
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El Alcázar también es otro entorno de gran singularidad que, si bien cuenta como 
espacio libre, se encuentran en proceso de transformación en parques urbanos. Este área 
alberga el principal yacimiento arqueológico de ciudad constituyendo en sí un espacio de 
oportunidad desde el punto de vista cultural y para el reequilibrio en cuanto a la dotación 
de espacios verdes. El proyecto de regeneración de las Eras del Alcázar, iniciado en 2023 
supone la recuperación física y ambiental de la zona degradada en la cornisa sur de la 
ciudad de Úbeda, incluyendo zonas verdes e interviniendo en el espacio público, poniendo 
en valor las excavaciones existentes, con fines educativos y turísticos, y la integración social 
y apertura del barrio hacia la Úbeda renacentista.

Cuadro 12.  
Catálogo y estado de conservación de los espacios verdes  

del Sistema Urbano Cultural de Úbeda. 
Fuente: informe estrategia DUSI 2020

CENTRO 
URBANO.
CASCO 
INTRAMUROS
41.125 m2 Totales 
de espacio libre 

Parque Eras del 
Alcázar.
SGEL
Plaza Vázquez 
de Molina 

8146 
m2
1934 
m2 

Sin acondicionar totalmente como espacio 
libre mirador y zona de estancia.
Espacio monumental acondicionado. 

Plaza Santa 
María 

1575 
m2 

Espacio monumental acondicionado con 
zonas de estancia y ajardinamiento. 

Plaza del 
Ayuntamiento 

2847 
m2 

Espacio monumental acondicionado con 
zonas de estancia y ajardinamiento. 

Plaza del 
Salvador 

1438 
m2 

Espacio monumental acondicionado. 

Plaza Primero 
de Mayo 

3292 
m2 

Espacio patrimonial acondicionado como 
zona de estancia y paseo. Ajardinado. 

Plaza de San 
Pedro 

1099 
m2 

Espacio monumental acondicionado. 

Parque de la 
Muralla de San
Millán 

2321 
m2 

Acondicionado como paseo y zona de 
estancia. 

Parque Ronda de 
los Miradores 

4051 
m2 

Acondicionado como paseo, zona de 
estancia y miradores. 

Parque Alférez 
Rojas Navarrete 

1947 
m2 

Acondicionado como paseo y zona de 
estancia. 

Mirador de San 
Lorenzo 

1322 
m2 

Acondicionado como paseo y zona de 
estancia. 

Otras Plazas y 
jardines 

11.152 
m2 

En general, buen estado de conservación. 
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CENTRO 
URBANO. 
CASCO 
EXTRAMUROS  
Y ARRABALES
30.825 m2 

Parque 
Vandelvira. 
SGEL 

5009 
m2 

Acondicionado con zonas de estancia. 
Ajardinado. 

Plaza de 
Andalucía 

1935 
m2 

Acondicionado como zona de estancia. 
Alberga debajo aparcamiento subterráneo. 

Parque Camino 
Ancho 

3423 
m2 

Acondicionado como zona de estancia. 
Ajardinado. 

Otras plazas y 
Jardines 

20.998 
m2 

En general en buen estado. 

PARQUE NORTE 
– AV.
LINARES 
ATALAYA
93.448 m2 

Parque Norte. 
SGEP 

73627 
m2 

Acondicionado totalmente con zonas 
de juego, estancia, paseo y deporte. 
Ajardinado. En buen estado de 
conservación. 

Otras Plazas y 
jardines 

19821 
m2 

En general en buen estado. 

NORESTE 
(CRISTO 
DEL GALLO – 
BARRIO 
DE SAN PEDRO)
23461 m2 

Jardines de 
Miguel Moyar 

5987 
m2 

Acondicionado como zona de estancia. 
Ajardinado. 

Plaza de las 
Canteras 

4268 
m2 

Acondicionado como zona de estancia y 
paseo. Ajardinado. 

Paseo Avd. de la 
Loma de
Úbeda 

3360 
m2 

Acondicionado como paseo y zona de 
estancia. Ajardinado. 

Parque Avd. de 
la Loma de
Úbeda 

4430 
m2 

Acondicionado como paseo y zona de 
estancia. Ajardinado. 

Otras Plazas y 
jardines 

5416 
m2 

En general, acondicionadas como espacios 
libres o de reserva para su habilitación 
como tales. 

SUROESTE 
(ÁVILAS 
ROJAS – AVD 
CONSTITUCIÓN)
13.563 m2 

Parque El 
Comendador. 
SGEL 

11781 
m2 

Se encuentra acondicionado con zonas 
ajardinadas y de estancia. 

Jardines  
C/ Eucalipto 

1278 
m2 

Acondicionado como zona de estancia. 
Ajardinada. 
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Plazas y jardines 504 
m2 

Algunos espacios de menor tamaño 
se encuentran semi acondicionados y 
funcionando también como aparcamiento. 

CARRETERA 
JÓDAR – 
CARRETERA 
UBEDA 
BAEZA
96.611 m2 

Recinto Ferial. 
SGEL 

78.472 
m2 

Zona parcelada y arbolada habilitada 
como el recinto ferial de la ciudad. 

Parque Lúdico 
deportivo 
Carretera de 
Baeza. SGEL 

16.999 
m2 

Zona reforestada reservada como espacio 
libre pero no habilitada como tal. 

Otros Parques y 
jardines 

4185 
m2 

Acondicionados parcialmente como zona 
de estancia y acompañamiento al viario. 

POLÍGONO  
LOSCERRROS 
(NORESTE)
31.069 m2 

Parque Los 
Cerros. SGEL 

18097 
m2 

Acondicionado como paseo y zona de 
estancia. Ajardinado. 

Parque Los 
Cerros II 

12371 
m2 

Habilitado como zona de juegos, paseo 
y estancia. Ajardinado. En mal estado de 
conservación. 

En cuanto a la calidad del aire se considera buena según el sistema CALIOPE del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los principales problemas 
se concentran en las zonas de mayor congestión de tráfico donde el ruido y la emisión 
de humos son más apreciables. Otros focos de contaminación son las instalaciones in-
dustriales agropecuarias ubicadas en la cornisa sur, en el acceso desde Úbeda a Baeza y 
en el acceso norte a Úbeda, que emiten olores, humos o presentan problemas de depura-
ción de aguas residuales. Por otro lado algunos bordes urbanos presentan problemas de 
contaminación visual debido a falta de integración de infraestructuras. Es el caso de los 
bordes este, oeste y la zona del Alcázar en Úbeda, y de algunas zonas del borde suroeste 
del conjunto histórico y del acceso desde Úbeda en Baeza. En cuanto a las instalaciones 
y servicios para la recogida y tratamiento de residuos, hemos evolucionado positivamente 
y en 2023 Úbeda cuenta con el Punto Limpio fijo en el entorno del polígono industrial 
de la carretera de Sabiote.
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Cuadro 13.  
Zonas sujetas a degradación ambiental

Fuente: elaboración propia a partir del informe EDUSI 2020

Efectos Zonas afectadas

Puntos de congestión 
de tráfico. Principales 
intersecciones viarias 

Contaminación acústica
Molestias por humo
Conflictos entre peatón y 
vehículo
Focos de emisión a la atmósfera

Rotonda de acceso norte-Avd. 
Parque Norte. Noroeste.
Avd. Parque Norte – Carretera 
de Vilches. Noreste.
Ramón y Cajal-Avd. Linares. 
Centro-Norte.
Redonda de Santiago-Avd. 
Cristo Rey. Centro-Oeste.

Usos industriales en 
espacios inadecuados

Humos y olores
Conflictos de tráfico en puntos 
de acceso urbano
Vertido a la red de aguas 
residuales sin depurar 
adecuadamente

Industria alimentaria acceso 
noroeste de la ciudad. Problemas 
de conflicto de tráfico, olores y 
contaminación (con la marcha de 
la empresa Pollos Alameda este 
deficiencia ya ha desaparecido)

Bordes urbanos sin 
consolidar

Contaminación visual
Degradación paisajística

Cornisa sureste sin consolidar
Acceso desde Baeza. Déficit de 
integración de
infraestructuras publicitarias, 
solares sin tratamiento

Construcciones y usos 
inadecuados en suelo 
no urbanizable

Contaminación visual
Contaminación del suelo
Vertidos inadecuados

Construcciones residenciales en 
zonas sureste, noreste y en zona 
central bajo autovía A32.
Construcciones industriales en 
zona central vinculadas a la vía 
de conexión A-316.
Balsas de alpechín en la falda sur 
cercanas al camino
Antigua vía de FCC Baeza Utiel

Según el 4º Informe IPCC sobre el cambio climático en Andalucía, los principales 
riesgos naturales derivan de la acentuación del clima mediterráneo que caracteriza al Alto 
Guadalquivir en la zona de Úbeda y Baeza (Clima Sub Continental Mediterráneo de In-
viernos Fríos), es decir, un mayor número de meses secos y cálidos, así como un incremento 
de la aridez del terreno. Los riesgos derivados de ello son sequías más prolongadas con la 
consecuente pérdida de biodiversidad de los ecosistemas y la escasez de recursos hídricos 
tanto para el consumo humano como para la industria y la agricultura.

La Estrategia Andaluza contra el cambio climático establece algunas medidas para 
acometer dicho escenario como patrones de movilidad más sostenibles, mejoras en la 
eficiencia energética de la edificación y una reducción del consumo de recursos hídricos 
y emisiones en lo que respecta a la agricultura.
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El Ayuntamiento de Úbeda, bajo la premisa del desarrollo sostenible ha firmado 
y suscrito diferentes acuerdos como la Carta de Aalborg en 2002 y 2004, la Agenda 21 
de la Diputación Provincial, o el Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 de la 
Consejería de Medio Ambiente. Asimismo, se han desarrollado actividades informativas 
y de sensibilización en centros educativos y asociaciones juveniles.

Arriba huertas en la década de 1940 (Archivo Gabriel Delgado). Abajo zona de 
huertas en la actualidad (Foto: Alberto Román). Obsérvese hasta donde llegaban 

estas huertas y cómo en la actualidad han descendido en detrimento del olivar.

5.2.  Los problemas medioambientales 
provocados por el cultivo del olivar

En la actualidad se dice que el inmenso bosque antrópico de olivos diseminado por 
la cuenca mediterránea —y por lo tanto por la comarca de la Loma de Úbeda— reduce la 
huella del carbono provocada por la industria por lo que el olivar es considerado un aliado 
del medio ambiente. Durante siglos el cultivo del olivar se hizo de manera sostenible y 
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tradicional; olivares centenarios que ocupaban vastos territorios entre dehesas, árboles 
frutales o tierra calma, regados por arroyos de aguas mansas y cristalinas donde habitaban 
perdices, liebres e incluso especies tan emblemáticas como el lince ibérico, agazapado al 
acecho entre olivares rodeados de amapolas que florecían en primavera verificando con su 
presencia la salud de este bosque humanizado. La sostenibilidad del olivo se debía, entre 
otras cuestiones, a las características de esta especie; un árbol de crecimiento lento, que en 
ocasiones llega a alcanzar cientos de años gracias a su resistencia al frío, al calor y a la sequía. 
En estas condiciones el olivar, quizá, es el ecosistema más óptimo para la conservación de 
la biodiversidad en Europa pues tanto la cubierta vegetal como los cultivos herbáceos que 
lo rodeaban lo hacían posible tal y como describía el historiador Plinio el Viejo cuando 
señalaba que en Hispania, entre los grandes olivos se cosechaban ubérrimas mieses.429

Campo de Úbeda en 1963. Obsérvese que aún no se había extendido el 
monocultivo del olivar. Foto: J.M. Pando. Archivo Gabriel Delgado.

Tanto el aceite de oliva como el olivar forman parte de nuestra historia, siendo un 
elemento indiscutible del paisaje de Úbeda desde hace siglos. Además, hasta hace pocas 
décadas el olivar podía considerarse un bosque humanizado, donde habitaban muchas 
especies de aves, mamíferos e insectos, donde era fácil descubrir conejos, mochuelos y 
lechuzas al caer la tarde. Un paisaje que en España albergaba aproximadamente el 20 % 
de todas las hormigas ibéricas; el 10 % de toda la flora ibérica; otro 20 % de las abejas de 
nuestro país y hasta el 30 % de aves residentes y migratorias de toda la Península Ibérica.

Pero todo esto cambió a finales de la década de 1980 cuando España se sumó a la 
Política Agraria Común, momento en el que se produjo la intensificación del olivar con 

429 BEJERANO SÁNCHEZ, Virgilio. ob. cit.152.
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el único propósito de aumentar la producción. La fiebre olivarera no tardó en sacrificar 
la vegetación de linderos, cárcavas o bordes de caminos; zonas improductivas que sin 
embargo servían de refugio de numerosas especies que fueron eliminadas con el concurso 
de herbicidas e insecticidas químicos. Las modificaciones en las técnicas de cultivo, la so-
breexplotación de los recursos hídricos en territorios donde la sequía es estructural como 
Úbeda, y el aumento en el uso de productos fitosanitarios, dieron lugar a un deterioro 
notable de la calidad de los agrosistemas del olivar.

El peaje ambiental ha sido enorme: elevada pérdida de suelo fértil debido a una 
erosión incontrolada, alarmante merma de biodiversidad, abuso de productos fitosani-
tarios de síntesis y agotamiento de acuíferos subterráneos —como el de la Loma tal y 
como veremos—, al transformar en regadío un cultivo que tradicionalmente había sido 
de secano. Tal y como hemos señalado en el gráfico 17, en la actualidad de la superficie 
agraria del término de Úbeda, el 92 % lo ocupa el olivar de regadío frente a solo un 4 % 
de olivar de secano.

El primer perjudicado de todo este desaguisado fue el propio agricultor, que vio 
reducida su rentabilidad porque el suelo ha perdido fertilidad y humedad además de la 
contaminación provocada por la aparición de residuos tóxicos procedentes de los fitosa-
nitarios en el producto cosechado y en su propia salud. De este modo, la intensificación 
del olivar no trajo consigo un incremento de la rentabilidad acorde al de la producción. 
Muchos olivares de la comarca han atravesado o atraviesan dificultades económicas que 
los hacen encontrarse al borde de la rentabilidad y a merced de los caprichos del mercado. 
Por si fuera poco, a este desastre ambiental y económico se suma la irrupción del cultivo 
del olivar superintensivo plantado en forma de seto, recolectado por máquinas, con una 
vida útil por árbol de no más de 15 años y que consume ingentes cantidades de agua para 
multiplicar la producción, hasta el punto que los fondos de inversión han puesto sus ojos 
en este modelo de explotación.

Afortunadamente en los últimos años, sin embargo, parece haber cierto cambio en 
el sentir y en la mentalidad de algunos olivareros de Úbeda que perciben los problemas 
medioambientales del olivar y muchos han entendido que apostar por la vida, por la calidad 
y la diferenciación de sus aceites puede mejorar también la rentabilidad de sus explota-
ciones. Recuperar la vida del olivar y que ello signifique una mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones que apuestan por un modelo de olivicultura respetuoso con la vida y 
con la naturaleza es un objetivo necesario, ambicioso pero posible, que ha sido puesto en 
práctica por proyectos que apuestan por un modelo de olivicultura rentable y compatible 
con la conservación de la biodiversidad, certificando aceites procedentes de olivares que 
respetan la naturaleza.430 Se ha comprobado que los olivares bien gestionados terminan 
convirtiéndose en una explosión de biodiversidad que no solo beneficia al ecosistema, 
sino también a la propia explotación olivarera. Tras varios años de trabajo, en la que se ha 
regenerado la cubierta vegetal y no se han empleado herbicidas ni abonos químicos, se 

430 Es el caso de Olivares Vivos, proyecto LIFE de la Unión Europea que recupera la biodiversidad y au-
menta la rentabilidad de los agricultores, en las principales regiones olivareras de Europa.
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han llegado a documentar hasta 114 especies de aves de distintos ambientes en la finca 
Cortijo Guadiana, de la comarca de la Loma. Especies reproductoras como verderones, 
jilgueros o mochuelos que instalan sus nidos en las ramas de los viejos olivos centenarios 
actuando como termómetro de la salud de este ecosistema, indicando que la aceituna goza 
de una mayor calidad ambiental que repercute directamente en la calidad de los aceites, más 
sanos, más sabrosos y más sostenibles, satisfaciendo así a agricultores comprometidos con 
su entorno que observan como la productividad no disminuye, ahorrando en fertilizantes 
y fitosanitarios y proporcionando al consumidor el mejor oro verde, auténtico tesoro de 
la gastronomía mediterránea

5.3.  El abastecimiento y la conservación del agua.  
La sobreexplotación del acuífero de la Loma.

En cuanto al abastecimiento de agua, Úbeda pertenece a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir estando abastecida por el Embalse de Aguascebas. En épocas de 
sequía se recurre al río Guadalquivir. El ente supramunicipal encargado del abastecimiento 
de la localidad es el Consorcio de Aguas de la Loma.

La red en alta de abastecimiento de agua recorre el municipio por el norte y cuenta 
con depósitos de regulación adecuados para la demanda actual. El estado general de la red 
es bueno y las pérdidas han descendido en un 5% durante los últimos años aproximada-
mente. Para garantizar la calidad del agua abastecida se dispone de la ETAP “Las Copas” 
en Villacarrillo, donde se realiza el tratamiento y control de potabilidad.

El sistema de abastecimiento municipal consta de varios ramales que configuran 
la red de carácter local. Se trata de redes ramificadas que se adaptan a la topografía de la 
zona cuyo punto débil es que no disponen de un cinturón general de abastecimiento, por 
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lo que son menos eficientes. El estado general de la red de alcantarillado es aceptable. Se 
han realizado actuaciones para adaptarse a los requerimientos establecidos en la Directiva 
91/271 como la construcción de EDARs.

En cuestión de agua, más serio, sin duda, ha sido el tema de la sobreexplotación del 
acuífero de la Loma. Para explicar este asunto hay que remontarse a enero de 1993. Por 
entonces no llovía en absoluto y había problema para abastecer a la población de media 
España. En Sevilla entraron en vigor las restricciones que dejaron los grifos secos. Madrid 
acudió ya al bombeo desde ríos ajenos al sistema del Canal de Isabel II y a la extracción de 
aguas subterráneas para abastecer a la población. Todo el centro y sur peninsular sufrieron 
una pertinaz sequía arrastrada desde hacía dos años, y aún quedaba lo peor.

Buscar agua bajo la superficie del suelo ha sido una práctica habitual e histórica en 
muchas regiones. Ayuntamientos, comunidades autónomas, particulares y agricultores han 
taladrado el subsuelo de manera legal y sobre todo ilegalmente de manera sistemática. 
En el campo, en 1993 las olivas estaban exhaustas. Se trataba de olivos tradicionales de 
secano, con sus varios pies, sus troncos retorcidos, algunos anchos como de llevar allí cien 
años, su distancia mínima de 10 metros por 10 metros entre árboles. Pero su régimen de 
secano no les daba para aguantar una sequía tan prolongada. Los árboles echaban poco 
fruto y cuando la aceituna brotaba, se afligía, no generaba grasa. Se ponía morada meses 
antes de la cosecha. De esta manera el árbol amenazaba con perderse.

Fue entonces cuando ese año, los olivareros de la Loma de Úbeda, empezaron a 
perforar en el suelo cada vez más y más profundo. Y fue entonces cuando pincharon en 
una masa de agua subterránea que nadie conocía. No estaba catalogada. La Adminis-
tración no sabía de su existencia. Al principio la confundieron con otra más superficial 
y conocida pero allí donde bajaban las máquinas, cada vez más, el agua brotaba con una 
fuerza inusitada. Hasta 100 litros por segundo. Era una masa de agua que se extendía 
bajo la tierra de Úbeda, Sabiote, Santisteban del Puerto, Castellar, Villacarrillo, Navas 
de San Juan, Torreperogil, Baeza, Villanueva del Arzobispo, Rus, Chiclana del Segura, 
Iznatoraf, Ibros, Sorihuela del Guadalimar, Beas de Segura, Arquillos, Canena, Lupión, 
Begíjar, Vilches y Montizón. Pueblos que viven en su mayoría del olivo y que en 1993 
aún no sabían que les había tocado la lotería, sobre todo al sur del Guadalimar, donde se 
extiende el acuífero jurásico confinado. Un acuífero muy permeable capaz de dar grandes 
caudales de líquido, lo que se traducía en riqueza.

Mientras la mitad de España seguía sufriendo la sequía, en La Loma, el agua seguía 
brotando cada vez por más puntos. En 1995, se dispararon los sondeos. Si el objetivo ini-
cial era salvar el olivar, el resultado le dio un nuevo sentido a los pozos. Regar el olivo lo 
convirtió en un nuevo ser. El árbol era capaz de duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar la 
producción de kilos de aceituna. Si se doblaba el número de árboles por hectárea, se podía 
multiplicar la producción. El hermano pobre de la agricultura, al que se había relegado a 
los peores suelos en beneficio de frutales y hortalizas y se dejaba al albur del parte meteo-
rológico, se convirtió entonces en una fábrica de aceituna que, con menos agua que otros 
cultivos de riego, respondía con cosechas cada vez mejores a una demanda internacional 
que no parecía tener techo.
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El agua multiplicó las cosechas en los tiempos en que la PAC pagaba por cada kilo 
que se produjese. Cuando la PAC cambió, cuando se desacopló el pago de la producción 
y España, como muchos otros países, vinculó el pago único con la ayuda media recibida 
de 1999 a 2003, los olivos de La Loma, que no dejaban de agradecer cada gota que se 
les echase, estaban cargados de aceitunas de alto rendimiento. Y La Loma heredaría el 
pago único y después el pago básico (2016) más alto de todos los cultivos permanentes 
de España.

En La Loma, la buena noticia del incremento de la producción provocó tal número 
de extracciones que pronto empezaron a advertir de que iban a beberse las reservas del 
subsuelo por encima de la capacidad que tenía el acuífero de reponerlas de forma natural. 
Estudios de finales de los noventa ya señalaban que la falta de control iba a provocar que 
el agua de entonces fuese sed de mañana. Y ocurrió.

Hoy hay zonas de La Loma donde los pozos hace años que se han secado, las tuberías 
se oxidan al sol y las balsas, vacías y sin uso, han perdido la membrana impermeabilizante. 
Hay árboles en La Loma que han vuelto a ser de secano. No hay más que mirarle la cara 
a la aceituna.

El acuífero de La Loma fue bautizado en el año 2000 como Unidad Hidrológica 
05.23, después Masa de Agua Subterránea 05.23, y catalogado en 2001. Hasta entonces, 
a todos los efectos, no existía. Pero desde ese momento, sus aguas pasaron a formar parte 
oficialmente del dominio público hidráulico. Agua de todos. ¿Se controlaron entonces 
las extracciones?

Cuidar las aguas subterráneas no es algo voluntario. Desde 1986 la ley obliga a “con-
siderar que los recursos subterráneos de una zona están sobreexplotados (o en riesgo de no alcanzar 
el buen estado cuantitativo, expresión que ya se considera equivalente)” cuando “se esté poniendo 
en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas subterráneas (…) como consecuencia 
de que se vinieran realizando en los acuíferos de la zona extracciones medias anuales superiores 
o muy próximas al volumen medio interanual de recarga”.

Incluso aunque no exista un balance global desequilibrado, se debe hacer la decla-
ración de sobreexplotación siempre que “el régimen y concentración de las extracciones sea 
tal que se esté poniendo en peligro la sostenibilidad de los aprovechamientos a largo plazo”. Esa 
declaración pone en marcha un detallado proceso de ordenación de los usos del agua de 
un acuífero, que incluye la formación de una Comunidad de Usuarios que deben hacerse 
responsables de las extracciones.

¿Cuál era la situación cuando se catalogó el Acuífero? Aunque la masa de agua de 
La Loma empezó a explotarse en 1993, fue a partir del año extremadamente seco de 1995 
cuando se empezaron a realizar captaciones de forma masiva, especialmente dirigidas al 
acuífero jurásico profundo en el sector confinado. En 1996, el IGME calculó que ya se 
extraían 18 hm3 de agua anuales. En menos de una década, la cantidad se dobló.

Los regantes empezaron a hacer solicitudes a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir muy pronto, ya en la segunda mitad de los años 90 para recibir la concesión 
de sus sondeos y su inclusión en el registro de aguas. Aunque no se conocía aún la masa 
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de la que se estaba sacando esa agua, la normativa entonces limitaba a entre 150 y 200 
hectáreas la superficie que se podía regar con un mismo pozo dependiendo del punto 
donde estuviera este. Solución: perforaron más pozos.

Esquivar las limitaciones por no tener concesión se convirtió y es aún hoy práctica 
habitual en La Loma. En los primeros años, quien carecía de concesión en el registro de 
aguas se encontraron con el problema de que las compañías energéticas se negaban a darles 
suministro eléctrico para las máquinas de bombeo, por lo que se empezaron a registrar 
captaciones inferiores a 7.000 m3 anuales, que se consideraban privativas sin necesidad 
de concesión, como forma de lograr la conexión a la red. Esta forma de esquivar la norma 
complicaría con el tiempo aún más el proceso de ordenación, al tener que depurar las 
solicitudes duplicadas. Ha habido otras muchas. Para evitar tener problemas con la PAC, 
por ejemplo, se aportaba la pertenencia a una comunidad de regantes y la Administración 
lo admitía.

Hoy, treinta años después del descubrimiento del Acuífero que salvó el olivar de La 
Loma, el Plan Hidrológico de Tercer Ciclo (2022-2027) de la Cuenca de Guadalquivir, 
que se encuentra como el del resto de cuencas en proceso de consulta pública, recoge que 
el balance hídrico para este tercer ciclo de esa masa de agua subterránea “se considera muy 
def icitario, con una recarga media anual de 48,3hm3” que se espera que llegue fundamen-
talmente por las lluvias. Sin embargo, no llueve.

Las salidas de agua estimadas se sitúan ya en 62,6 hm3 al año, de los que 53,5 hm3 
son por bombeos para regadío. Es decir, “el índice de explotación” del acuífero “es del 
139% de su capacidad estimada de recarga media anual”, recoge el Plan de Tercer Ciclo. 
¿Cómo se ha llegado a esto?

En 2006, en vista de los riesgos que ya se intuían dado el aumento de las explotacio-
nes tras una década de extracción masiva y creciente, se tomaron una serie de iniciativas 
con la vista puesta en la ordenación de la explotación del acuífero. El IGME realizó un 
inventario de extracciones y modulación de los bombeos. La extracción superaba ya los 35,5 
hm3 anuales, según la modelización, casi el doble que una década antes, en 1996, cuando 
se había calculado la extracción anual en 18 hm3. El descenso de los niveles de agua en 
determinados sondeos era ya evidente. Bajaba el nivel del agua, bajaban los caudales de 
explotación. El problema ya estaba allí. La capacidad máxima del acuífero de reponer cada 
año el agua extraída se calculó en 41,5 hm3 (por debajo del cálculo actual de 48,3hm3).

Los pozos se estimaron entonces en 233, que ya se intuía que podían ser más por-
que, de los detectados, solo dos tercios figuraban en el inventario de sondeos. Es decir, el 
volumen de extracción podía estar ya entonces cerca o incluso por encima del máximo 
que se estimaba que podía reponer el acuífero de forma natural. 431

Ahora, casi 30 años después de su descubrimiento, y más de 20 años tras su cata-
logación, el acuífero de la Loma está agotado y no solo eso, la poca agua que queda está 

431 Especial de Datadista para El Diario.es en https://especiales.eldiario.es/pac-medio-ambiente-espana/
la-loma/
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contaminada de nitratos y abonos. Una oportunidad perdida para haber solucionado el 
problema estructural de la falta de agua en la comarca de la Loma de Úbeda. Pero la 
avaricia rompe el saco.

5.4.  Fauna urbana protegida: otro patrimonio 
excepcional para conservar y recuperar

“Sobre el olivar,
se vio la lechuza

volar y volar.
Campo, campo, campo.

Entre los olivos,
los cortijos blancos.
Y la encina negra,
a medio camino

de Úbeda a Baeza.”

Durante su estancia en Baeza Antonio Machado adquirió un compromiso con el 
paisaje que le rodeaba que no dudó en inscribirlo en versos tan bellos y sensoriales como 
estos que además nos informan de la imagen que tenían nuestros campos hace más de 
un siglo. Décadas más tarde, este paisaje se ha transformado de tal manera que poco se 
parece al que contempló el gran poeta sevillano. Para empezar, allá por los años ochenta 
la encina negra de Machado fue víctima de la insensibilidad de los hombres siendo talada 
y desapareciendo de este modo de un entorno singular y centenario. De su célebre poema 
tampoco se libró la lechuza (Tyto Alba) ya que esta especie protegida se ha ido extinguiendo 
paulatinamente de nuestros campos y sobre todo del casco urbano.

Antonio Machado demuestra en sus versos como esta rapaz nocturna llevaba desde 
tiempo inmemorial sobrevolando la comarca de Úbeda, mucho antes, incluso, de que este 
poeta de la Generación del 98 recorriera estas tierras visitando nuestra ciudad de tarde en 
tarde hace ya más de cien años. Durante décadas las lechuzas habían sido protagonistas 
en la noche ubetense cuando a la hora del crepúsculo surcaban el cielo con su peculiar 
silueta fantasmal y con su singular vuelo suave y sigiloso sobre las torres del Hospital de 
Santiago o entre los adarves de la muralla, escrutando el laberinto de higueras y tomateras 
de las huertas sobre el mirador de San Lorenzo, a la caza del algún ratón con el paisaje 
del valle del Guadalquivir y la Sierra de Mágina al fondo.

Con frecuencia sus peculiares bufidos semejantes a un grito humano han despertado 
durante años un temor infundado a esta especie ya que se les atribuía que anunciaban 
la muerte o que consumían el aceite de las lámparas de las iglesias dejando los santos a 
oscuras. Nada más lejos de la realidad. Las lechuzas son unas aves extremadamente bene-
ficiosas ya que mantienen a raya a los roedores. Tan solo una pareja de lechuzas comunes 
es capaz de cazar 2000 ratas al año
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Veinte años después de la Declaración Patrimonio Mundial las lechuzas presentan 
una difícil situación en general y en Úbeda en particular donde cada vez se han vuelto 
más raras. A pesar del éxito de algunos programas de reintroducción de esta especie 
como el que se practicó en el cortijo del término municipal de Úbeda Conde de Gua-
diana gracias al proyecto “Olivares vivos”,432 el uso de pesticidas en el campo y las obras 
en los edificios donde solían nidificar son algunas de las causas del retroceso de esta 
ave nocturna. A estos problemas se unen la proliferación de gatos asilvestrados que se 
han convertido en una amenaza para todas las aves protegidas de la ciudad destrozando 
nidos o devorando los pollos recién nacidos. No obstante, a pesar de las amenazas que 
las lechuzas vienen sufriendo, existen otras rapaces nocturnas protegidas en la ciudad 
como el autillo (Ottus Scops) una pequeña rapaz de no más de 15 centímetros de altura 
que también se encuentra en peligro de extinción. Muy parecido al búho real pero en 
miniatura, difícil de observar pues sus plumas se mimetizan con la corteza de los árboles, 
aunque son inconfundibles sus sonidos que repite a cortos intervalos. El autillo tiene sus 
nidos en los árboles de la Plaza Primero de Mayo, en la iglesia de Santa María o en los 
parques y jardines de nuestra ciudad como el de la Cava donde habita en su bosquete de 
coníferas (pinus halepensis), un espacio con unas hermosas vistas panorámicas hacia el valle 
del Guadalquivir y la Cordillera Subbética que también ofrece refugio a ardillas y otras 
aves como el búho chico (Asio Otus), que veinte años después de la Declaración podemos 
afirmar con rotundidad que es la rapaz nocturna más común en los cielos ubetenses. En 
la actualidad y sin haberse realizado ningún muestreo oficial en Úbeda, pueden habitar 
hasta quince parejas de búho chico. Se trata de una especie de ave rapaz nocturna en fase 
de expansión que probablemente haya ocupado el lugar que las lechuzas dejaron. Esbelto, 
de mediano tamaño, con largas orejas y ojos de color amarillo anaranjado, el búho chico 
es un ave estrictamente nocturna que descansa durante todo el día escondido en árboles 
altos. Esta criatura bellísima, se alimenta principalmente de ratas, ratones y pequeñas 
aves y en nuestra ciudad se le ha visto por la zona de la Cruz de Hierro, Plaza de Palma 
Burgos, San Lorenzo, torre de la Trinidad, San Isidoro, IES Los Cerros, jardines de la 
Cava e incluso por el Parque Norte, como sabemos, la mayor superficie ajardinada de la 
ciudad, pulmón verde que ocupa 62.000 m2, con unas mil quinientas plantas de sesenta 
y seis especies distintas de árboles, arbustos y palmeras.

Sin embargo, de las aves protegidas que habitan nuestra ciudad, ninguna es tan 
especial como el cernícalo primilla, (Falco naumanni), una pequeña ave rapaz que proba-
blemente desde hace siglos nos viene visitando puntualmente cuando el invierno comienza 
a declinar. Aunque tan solo pasa la primavera y el verano entre nosotros, este pájaro via-
jero no es un ave de paso. Por el contrario es tan de Úbeda como cualquiera de nuestros 
monumentos. Y es que todos los años regresa a su nido instalado en numerosas torres y 
campanarios de la ciudad después de un largo viaje desde África donde pasa el invierno. 
Todos los años repite este ritual al igual que hicieron generaciones y generaciones de cerní-
calos que regresan a Úbeda, al mismo lugar donde esté instalado su nido, con una precisión 
formidable después de recorrer miles de kilómetros desde el Senegal, donde invernan, y 

432 Diario Ideal, 31 de agosto de 2018.
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con una exactitud milimétrica, como si heredaran de sus progenitores un código genético 
que a modo de GPS les indica el sitio exacto de Úbeda hasta donde deben llegar. No hay 
más que comprobarlo mirando al cielo a finales de febrero o principios de marzo cuando 
el frío inicia su despedida ante una primavera cada vez más impaciente.

Los nidos se encuentran ubicados en los huecos de las esquinas achaflanadas de la 
torre de la iglesia de la Trinidad o en el campanario de la Torre del Reloj donde anidan 
en comunidad pues se trata de una especie que convive en sociedad, en pequeñas colonias 
que aprovechan las oquedades, cornisas y mechinales de los edificios antiguos de Úbeda, 
ciudad en la que han convivido con sus habitantes donde a veces, los más viejos del lugar 
los recuerdan con el nombre de “aguilillas” o “plumillas.”

Aunque muchos cernícalos pasan buena parte de la jornada sobrevolando el en-
torno de la Plaza de Andalucía, todos los días se trasladan hasta el Guadalquivir o el 
Guadalimar, los ríos que hay cercanos en nuestra comarca, donde se alimentan de esca-
rabajos, saltamontes, cigarrones e incluso de pequeños roedores. Por eso esta pequeña 
rapaz es tan beneficiosa para el ser humano pues acaba con las plagas de nuestros cam-
pos comportándose como un insecticida natural. Sin embargo, desde hace unos años las 
poblaciones de esta especie se han reducido de manera considerable, precisamente, por 
el uso indiscriminado de insecticidas y por el abuso en el empleo de productos químicos 
en el olivar. Según Francisco Javier Pulpillo la intensificación agrícola en las zonas de 
alimentación y la pérdida de hábitat de nidificación, junto a posibles problemas asocia-
dos a las zonas de paso migratorio e invernada, gravitan sobre la dramática reducción 
en la población actual de cernícalo primilla en la provincia de Jaén, estimada en más de 

Búho chico sobre un contrafuerte en San Isidoro. Foto: Vicente Ruiz García.
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un 80%.433 Esta drástica reducción ha provocado la desaparición de muchos cernícalos 
primilla, una especie además muy sensible a la presencia humana en la fase reproductiva 
y de crianza, hasta el punto que cuando se les ha interrumpido han sufrido tanto estrés 
que jamás han regresado a su nido, abandonando el lugar para siempre como ocurrió 
hace un tiempo en el Hospital de Santiago.

Hace unos cincuenta años, en la década de los setenta del siglo anterior, los cerní-
calos primilla tenían la mayor colonia de Úbeda en aquel emblemático edificio. Había 
contabilizadas unas cincuenta parejas que nidificaban de manera armónica en la gran 
obra arquitectónica de Vandelvira. Sin embargo, los trabajos de restauración acometidos 
en las cubiertas y los muros traseros del monumento, provocaron el caos en esta especie 
que desapareció de aquel espacio para siempre. Desde entonces y hasta hoy, el Hospital de 
Santiago jamás ha vuelto a acoger a una pareja de cernícalos primilla. Simultáneamente 
a aquel episodio, otras pequeñas colonias se mantuvieron en la ciudad llegando incluso 
a crecer a lo largo de los años noventa en las iglesias de Santo Domingo y San Millán, 
en el convento de San Juan de La Cruz, en la Colegial de Santa María, en los Palacios 
del Marqués de Mancera, Conde de Guadiana y Vela de los Cobos o en San Isidoro y la 
Trinidad donde llegaron a habitar, en este último edificio, hasta 17 parejas de primilla.

Al entrar en el nuevo milenio unas obras de restauración en San Isidoro, donde ani-
daban por entonces 12 parejas, amenazaron nuevamente con la desaparición del cernícalo 
en aquel templo. Afortunadamente y después de muchas conversaciones, la restauración se 

433 Revista Quercus, nº 394, diciembre de 2018, pp. 36-37.

Cernícalos primilla en San Isidoro. Foto: Vicente Ruiz García.
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hizo por partes, habilitándose unos nidos adaptados por lo que el daño no fue tan grave 
lo que no impidió la desaparición de más de la mitad de la población de pequeñas rapaces 
en aquel edificio.

Pocos años después, una nueva restauración de la iglesia de la Trinidad, donde enton-
ces se hallaba instalada la mayor colonia de la ciudad, afectó negativamente a la población 
de pequeñas rapaces. Aunque se tomaron algunas precauciones no pudo evitarse que de 
las 17 parejas que habitaban el antiguo convento, se redujeran drásticamente a tan solo 
tres. Desde entonces la Torre del Reloj, con nueve parejas en 2022, se ha convertido en la 
colonia más próspera de la ciudad, gracias, entre otras razones, a la instalación de nidos 
artificiales por parte del Ayuntamiento en colaboración con la Diputación Provincial de 
Jaén. Mientras tanto en La Trinidad solo han quedado unas seis parejas. No obstante, a 
pesar de todos los inconvenientes que esta especie ha padecido, cada año regresan al lugar 
donde nacieron y de la que también forman parte de su patrimonio.

Anillamiento de cernícalo primilla en la Torre del Reloj. Foto: Vicente Ruiz García.

Si somos curiosos a veces podemos observar grandes aves erráticas que en ocasiones 
sobrevuelan el espacio aéreo de la Ciudad de los Cerros. Es el caso de algún ejemplar joven 
de buitre leonado (Gyps fulvus), extraviado de las vecinas Sierras de Cazorla y Segura. 
También podemos contemplar el vuelo de otras aves de presa como la solitaria águila 
calzada (Hieraatus pennatus) que a veces merodea por el paraje de Huertañalda e incluso 
la silueta de algún cárabo (Strix Aluco) apostado en un árbol. No obstante, sin contar con 
la fauna silvestre de los alrededores, Úbeda cuenta con otras aves protegidas en su núcleo 
urbano como el avión común (Delichon urbicum), el vencejo (Apus apus) o el cernícalo vulgar 
(Falco tinnuculus), una especie un poco más grande que el primilla y que, curiosamente se 
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ha instalado en el lugar que hace décadas ocupaba su pariente: el Hospital de Santiago 
donde hoy vive una pareja todo el año.

Las ciudades, y especialmente los cascos históricos, son cada vez más reconocidos por 
su capacidad de albergar y dar alimento y cobijo a un gran número de especies vegetales, 
animales y ecosistemas diversos. Entre las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, también 
se dan algunos ejemplos interesantes, como Segovia, donde vive la mayor colonia de Chova 
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) de toda la provincia y la única colonia que habita en 
una ciudad de más de 50.000 habitantes; Ibiza donde se localizan algunas de las mejores 
praderas de Posidonia oceánica de todo el Mediterráneo occidental; o el caso de Córdoba, 
donde en los Sotos de la Albolafia, en el entorno del puente Romano, se conserva una 
interesante colonia de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) junto a otra de martinete, entre una 
nutrida y variada avifauna. Al igual que estas ciudades Úbeda cuenta con una importante 
colonia de cernícalo primilla y numerosos ejemplares de búho chico. Un hecho que suele 
pasar desapercibido pues la fauna parece irrelevante en un primer vistazo tanto en el casco 
urbano como en los alrededores de la ciudad donde los olivos monopolizan un paisaje 
en el que, no obstante, estorninos, palomas, vencejos, golondrinas y aviones, se descubren 
entre cortados, barrancos, riberas e instalaciones rurales en busca de refugio y alimento.

Diversos informes internacionales ya indican que el aumento de la diversidad bio-
lógica urbana y “la conservación de la biodiversidad mejora la salud de las personas en las 
ciudades”, ofreciendo beneficios importantes, ya que, por ejemplo, los jardines históricos 
y otras zonas verdes integradas en las Ciudades Patrimonio, contribuyen al filtrado del 
polvo en suspensión, absorben dióxido de carbono y mejoran la calidad del aire. Además, 
la cubierta arbórea de las ciudades puede reducir hasta en 3- 4ºC la temperatura ambiente, 
contribuyendo al ahorro energético y a minimizar el calentamiento global. Los estudios 
también han demostrado que la proximidad a los árboles puede reducir el asma infantil y 
las alergias, las aves insectívoras y los murciélagos consumen toneladas de molestos mos-
quitos cada verano, y las rapaces nocturnas acaban con multitud de roedores cada año, tal y 
como ocurre en Úbeda con el autillo, el búho chico o con la lechuza, especie última como 
hemos explicado, casi extinguida de nuestro cielo. Por lo tanto, las especies y los espacios 
verdes urbanos aportan un servicio medioambiental muy valioso a los ciudadanos.

La UNESCO recomienda que “los Estados Miembros y las autoridades locales competen-
tes determinen en sus contextos específ icos las medidas esenciales para aplicar la estrategia de con-
servación de los paisajes urbanos históricos”, y entre estas medidas sugiere “conceder prioridad 
a las actividades de conservación y desarrollo” y la necesidad de “llevar a cabo amplios estudios 
e inventarios de los recursos naturales, culturales y humanos de las ciudades históricas”. En este 
sentido las Ciudades Patrimonio deben constituirse como un referente de sostenibilidad, 
y Úbeda no puede ser menos por lo que debe generar un desarrollo urbano respetuoso 
con el medio ambiente en el que el Patrimonio Natural suponga un valor añadido al rico 
Patrimonio Cultural que posee y que la ha hecho merecedora de figurar en la lista de Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO. De esta forma, facilitando la conservación de ambos 
patrimonios y fomentando la biodiversidad en las ciudades, se aumenta la calidad de vida 
de los ciudadanos y se mejora el entorno urbano de estos lugares.
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Afortunadamente se están tomando precauciones adecuadas como la de evitar las 
obras de restauración en tiempo de cría o el de limitar las visitas a edificios como la Torre 
del Reloj entre los meses de abril y julio, periodo crítico para especies como el cernícalo 
primilla cuya observación es un auténtico placer para los sentidos.

En 2007 se firmó el “Convenio de colaboración entre Diputación de Jaén y el Ayunta-
miento de Úbeda para la limpieza y eliminación de nidos de paloma doméstica favoreciendo 
el mantenimiento del cernícalo primilla y la conservación del medio ambiente urbano y su 
patrimonio histórico”. Este convenio se firmó en el marco de la Agenda 21 y se adhirieron 
cinco municipios de la provincia de Jaén además del de Úbeda, los cuales se comprometieron 
a realizar las actuaciones necesarias para la realización de la campaña. En el caso concreto de 
Úbeda, en el año 2008, se llevó a cabo la instalación de 30 nidales artificiales para cernícalo 
primilla en la Torre del Reloj. La toma de los nidos por las aves fue inmediata, contando 
al año siguiente con parte de los nidos ocupados. A partir de 2016 se comenzó a llevar 
un control de la población mediante el anillamiento de los pollos, contabilizando nidos 
ocupados, huevos por nido y pollos nacidos. Este trabajo lo viene realizando el equipo de 
anillamiento SIECE Y ERITHACUS SUR hasta el último censo del año 2021.

Concienciados de la importancia de vivir en una ciudad Patrimonio de la Humani-
dad y de la necesidad de preservar tanto su rico patrimonio histórico-artístico como sus 
valores medioambientales, los ubetenses estamos obligados a preservar este legado natural 
tanto por sus valores históricos como por sus condición de morada estacional o permanente 
de especies amenazadas. Y es que en Úbeda tenemos la suerte de poder disfrutar en un día 
de primavera de una cerveza en uno de los veladores de la Plaza de Andalucía mientras 
contemplamos la arquitectura de la Torre del Reloj o la Iglesia de la Trinidad descubrien-
do al mismo tiempo a los cernícalos primillas, aves rapaces en peligro de extinción, que 
decoran nuestros cielos desde hace siglos con un vuelo majestuoso y una original silueta 
afilada, formando parte del paisaje urbano, entre palacios e iglesias centenarias

5.5.  Actuaciones relevantes desde el punto de vista medioambiental 
que han tenido lugar en el municipio de Úbeda desde su 
declaración como Patrimonio de la Humanidad (2003-2023)

Según el Área de Medioambiente del Ayuntamiento desde 2003 hasta 2023 las 
actuaciones han sido las siguientes distribuidas de la siguiente forma:

ÁMBITO URBANO

1.  Inventario zonas verdes. 2004-2022

Con motivo de la privatización del área de Parques y Jardines en el año 2004, se 
realiza el primer inventario de las zonas verdes del municipio de Úbeda por los técnicos 
jardineros pertenecientes a este servicio. El inventario da como resultado un total de 6641 
ejemplares entre árboles y palmeras, con 80 especies repartidas por la ciudad de Úbeda y 
pedanías a excepción de los bosquetes. En años sucesivos se ha ido actualizando el inven-
tario con la participación de los alumnos en prácticas que han desarrollado esta actividad 
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en el área de Medio Ambiente y personal del servicio de Parques y Jardines. La última 
actualización se realizó en el año 2022 y a falta de algunas zonas por inventariar, los datos 
que aporta son los siguientes:

 • Árboles totales, incluyendo los bosquetes, 7472, pertenecientes a 82 especies, siendo 
las más representativas naranjo (Citrus aurantium) con 812 ejemplares, pino carras-
co (Pinus halepensis) con 765 y aligustre (Ligustrum lucidum) con 692 individuos.

 • Palmeras totales 445 repartidas en 6 especies, siendo la más numerosa la palmera 
canaria (Phoenix canariensis).

 • Arbustos 4677, con 106 especies y rosales de pie bajo (Rosa sp) con 1952 ejem-
plares, adelfas (Nerium oleander) con 289 y evónimos (Euonimus japonica) con 232 
ejemplares como los más representativos.

 • Setos con una longitud de 6,6 Km y un volumen de 6022 m³ compuestos de 23 
especies. Las tres mejor representadas son aligustre, evónimo y ciprés.

 • Superficie de césped (excluyendo el Parque Norte) alrededor de 9265 m².

2.  Instalación de nidales de cernícalo primilla en la torre del reloj

Gracias al “Convenio de colaboración entre Diputación de Jaén y el Ayuntamiento 
de Úbeda para la limpieza y eliminación de nidos de paloma doméstica favoreciendo el 
mantenimiento del cernícalo primilla y la conservación del medio ambiente urbano y su 
patrimonio histórico” firmado en 2007.

3.  Parque Norte

El parque norte fue inaugurado en 2009 y constituye hoy en día la mayor superfi-
cie ajardinada de la población de Úbeda con 6,2 Ha. Según se desprende del inventario 
realizado en 2014, el parque cuenta con alrededor de 830 árboles pertenecientes a 41 
especies, siendo la tres más numerosas álamos (Populus alba), magnolias (Magnolia gran-
diflora) y ciruelo japonés (Prunus cerasifera var. pissardii); 550 arbustos pertenecientes 
a 22 especies, siendo las más numerosas los rosales (rosa sp), durillos (Viburnum tinus), 
pitósporos (Pitosporum tobira) y romero (Rosmarinus off icinalis). Este inventario es parte 
de un estudio denominado Índice de alergenicidad de la flora ornamental de tres zonas 
verdes de la localidad de Úbeda ( Jaén), donde se proponen medidas para paliar los efectos 
indeseables de la generación de polen y material vegetal susceptible de producir alergias, 
mediante el índice IUZGA (Urban Green Zone Allergenicity Indez), que expresa la 
potencial capacidad de los espacios verdes urbanos para producir alergias en función de 
sus características intrínsecas.

4. Carril bici

El carril bici cuenta en la ciudad de Úbeda con 7,6 Km de longitud, distribuidos 
principalmente por la zona norte y oeste de la ciudad. Es de destacar el tramo que une 
las ciudades de Úbeda y Baeza, con un recorrido de 8,5 Km, trayecto terminado en el año 
2015, que sigue el trazado ya existente paralelo a la Autovía del Olivar y que se financió 
en su momento con fondos FEDER.
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5. Proyecto CER (Captura Esterilización y Retorno)

Desde el año 2017, se viene trabajando con la Asociación protectora de animales 
GATETES en la gestión de las colonias felinas de la ciudad. Existe un convenio de co-
laboración entre el ayuntamiento de Úbeda y la sociedad protectora dirigido a la puesta 
en marcha del proyecto CER (captura, esterilización y retorno), sistema implantado en 
numerosas ciudades españolas y a nivel internacional, con resultados óptimos desde el 
punto de vista ético y de la salud de los felinos y las personas. A fecha de hoy se han in-
ventariado 68 colonias felinas distribuidas por la ciudad de Úbeda, con un total estimado 
de 539 Individuos. Hasta la fecha se han esterilizado 131 machos y 188 hembras, que 
constituye el 59% de la población. Se tiene previsto como complemento al proyecto la 
instalación de comederos/bebederos normalizados en cada colonia y refugios que sirvan 
de protección ante las inclemencias climáticas. Esta infraestructura va acompañada de 
carteles informativos donde se indica a la ciudadanía la conveniencia de este tipo de ges-
tión. Actualmente existe un prototipo instalado en la c/ Cazorla.

6. Parque canino

Ante la necesidad de espacios de esparcimiento para los animales de compañía, 
concretamente para los perros de la ciudad, en 2017 se inauguró el parque canino, ubicado 
en el Parque Norte. Este espacio está destinado al adiestramiento y entretenimiento de 
los canes al contar con aparatos de ejercicio, además de constituir un punto de reunión 
para todos aquellos ciudadanos con intereses comunes. Al obligar la normativa a llevar a 
los perros con cadena en la vía pública, se hacía necesario disponer de un espacio dentro 
de la ciudad donde los animales pudieran correr libremente y relacionarse con otros de su 
especie, teniendo en cuenta las normas de uso.

7.  Albergue municipal de animales de compañía y 
servicio de animales abandonados.

El Ayuntamiento de Úbeda cuenta desde 2009 con un servicio de recogida de ani-
males abandonados, formado por una persona y un vehículo con los medios adecuados 
para la captura y recogida de animales abandonados, básicamente perros. Este servicio, 
en dependencia directa con el área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, es com-
plementado con un recinto donde se albergan los perros abandonados. Para su posterior 
adopción o acogida temporal.

No se sacrifican animales, salvo prescripción veterinaria. Todos los animales son 
asistidos por un veterinario, recibiendo las vacunaciones obligatorias y tratamientos nece-
sarios para mantener su calidad de vida, al mismo tiempo que son alimentados y cuidados 
a diario por personal municipal. El albergue cuenta con una capacidad de unos 60 perros 
y existe un proyecto de ampliación de instalaciones y traslado de las mismas.

En colaboración con el Ayuntamiento de Úbeda se encuentra la Asociación Pro-
tectora de Animales FELICAN con la que existe un convenio de colaboración en la que 
se subvenciona el tratamiento veterinario y la alimentación de los animales recogidos de 
los que la mayoría son dados en adopción.
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En 2019 el Servicio Municipal de Medio Ambiente crea una base de datos para 
atender las necesidades de la ciudad en cuanto a la gestión de los animales de compañía 
y abandonados:

 • Registro de animales de compañía del municipio de Úbeda
 • Registro del albergue municipal de animales de compañía
 • Registro de animales potencialmente peligrosos

Se han elaborado modelos de solicitud para la adopción y acogida de particulares, así 
como de cesión a diferentes protectoras de animales. Desde esta fecha se viene realizando los 
trámites administrativos de adopción, acogida, cesión, licencia y renovación de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos y expedición del carné. También se lleva el control admi-
nistrativo de los gastos de los tratamientos veterinarios realizados a cargo del Ayuntamiento.

8. Depuradora de aguas residuales

Se inaugura en septiembre de 2019, finalizando así con los vertidos directos a do-
minio público y permitiendo mejorar el sistema de gestión del ciclo integral del agua en el 
municipio de Úbeda. Con anterioridad a la construcción de la EDAR, las aguas residuales 
de la ciudad se vertían en tres cauces públicos; arroyo de la Alameda, arroyo del Cañaveral 
y arroyo Vallejos, que tienen su cabecera en los alrededores de la ciudad y desembocan en 
el río Guadalquivir, coincidiendo con el Paraje Natural del Alto Guadalquivir.

La casi totalidad del agua depurada es cedida, mediante la correspondiente auto-
rización del organismo de cuenca, a las distintas comunidades de regantes cercanas al 
punto de vertido para ser utilizada, previo tratamiento previo, para el riego de los olivares.

9. Recogida selectiva puerta a puerta

El 9 de junio de 2022 se presentó en Úbeda la campaña HORECA, que tiene como 
objetivo la recogida puerta a puerta de envases de vidrio en la restauración y la hostelería 
en la zona del centro histórico, ante la imposibilidad de ubicar contenedores por falta de 
espacio. La campaña está impulsada por la Diputación provincial de Jaén, RESURJA Y 
ECOVIDRIO, en colaboración con el Ayuntamiento de Úbeda. Se trata de mejorar el 
servicio de recogida y ampliar la cantidad recuperada de vidrio, teniendo en cuenta el gran 
volumen que genera este sector y que con anterioridad se eliminaba con la fracción resto 
de recogida de RSU. Además, se ha puesto en marcha recientemente (2023) un servicio 
mejorado de recogida de cartón en comercios y hostelería, puerta a puerta, al objeto de 
mantener la vía pública ocupada por este tipo de residuos el menor tiempo posible. Este 
servicio es complementario al que ya se realiza en el polígono industrial Los Cerros.

10. Contenedores de recogida de selectiva

Junto con la campaña de recogida de envases de vidrio al sector HORECA, en 2023 
se ha ampliado el número de contenedores de selectiva (vidrio, cartón y plástico), incor-
porando y completando islas con todas las fracciones en los puntos de recogida existentes 
y se han creado nuevas áreas de recolección en aquellos lugares deficitarios en este tipo 
de contenedores.
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El objetivo ha sido conseguir una economía circular en nuestra ciudad y reducir al 
mínimo los residuos con destino a eliminación.

TERRITORIO

1.  Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Jaén. PEPMF

El Plan Especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias 
en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia. 
Se entenderán incluidos en el medio físico natural el paisaje y las bellezas naturales; los 
suelos agrícolas forestales o ganaderos; los espacios de interés ecológico, científico, cultural 
o recreativo; los yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto superficiales como subterráneas 
y las zonas de recarga de los acuíferos; así como cualesquiera otros elementos del medio 
natural susceptibles de protección mediante la regulación de usos del suelo.

En 2007 se publicó la normativa del Plan Especial de Protección del Medio Físico 
y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Jaén, aprobado por Reso-
lución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes. Los enclaves 
presentes en Úbeda son:

 • Loma de los donceles y Miradores (CS-14). Cuenta con unas 748 Ha y se localiza 
al norte del término. El principal interés radica en el relieve elevado en un área 
de campiña con manchas de vegetación natural.

 • Pico de Nando (CS-16). Tiene una superficie de 51 Ha. Se distribuye al suroeste 
del término municipal. Sus valores principales son su topografía en un entorno llano 
y la presencia de pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea).

2. Vías Pecuarias deslindadas
Por el término municipal de Úbeda discurren 14 vías pecuarias de distinta tipolo-

gía: una Cañada Real (1), tres Cordeles (3), cuatro Veredas (4) y seis Coladas (6), cuya 
situación administrativa varía según el tramo de la vía. En total son 97,74 Km los que 
transitan por nuestro municipio, entre tramos clasificados y deslindados. Los deslindes, 
trámite necesario para conocer con exactitud el trazado de la vía, comienzan en 2005 con 
el deslinde de la Cañada real del Paso en su tramo primero, desde el arroyo de las Chozas 
hasta la Vereda del puente de la reina434, y continúa con los siguientes:

 • Deslinde de la Colada de San Bartolomé en el tramo que va desde el límite del 
término con Torreperogil, hasta 1.300 metros después.435

 • Deslinde de la Cañada real del Paso en su tramo que va desde el límite del término 
con Jódar, hasta el Tramo 1. de la Cañada del Paso, incluido el Descansadero de 
Puente Viejo436

434 BOJA núm. 194 Sevilla, 4 de octubre 2005.
435 BOJA núm. 53 Sevilla, 20 de marzo 2006.
436 Sevilla, 18 de septiembre 2006 BOJA núm. 181.
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 • Deslinde del descansadero de Puente Viejo437

 • Deslinde del Cordel camino de Cabra en su tramo que va desde que llega a la 
carretera de Larva, hasta la Cañada del Paso.438

 • Deslinde de la Vereda del Camino de Granada, tramo en su totalidad, exceptuando 
el tramo deslindado desde el arroyo chinchilla al cortijo de la finca de la Católica439

 • Deslinde de la Colada Camino de los Ibreños en su tramo que va desde el acceso 
del Cortijo de La Peñuela hasta el cruce con la carretera A-301.440

 • Deslinde de la Colada Camino del Regajo del tramo que va desde el cruce del 
camino del Regajo con el camino de San Antonio o de Baeza hasta el núcleo 
urbano consolidado.441

El resto de los tramos de las vías pecuarias se encuentran clasificadas, a la espera 
de ser deslindadas.

Actualmente las vías pecuarias han perdido en gran parte su uso como corredores tras-
humantes, pero conservan un valor destacado como corredores ecológicos y de esparcimiento.

3.  Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias

Mediante el Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silves-
tres y hábitats protegidos, se establece el ámbito de aplicación en territorio andaluz. En 
el término municipal de Úbeda, la superficie del Plan asciende a 12691 Ha y tiene como 
objetivo preservar los hábitats de distribución real y potencial del Aguilucho cenizo (Cir-
cus pygargus), Sisón (Tetrax tetrax) y Ganga Ortega (Pterocles orientalis) principalmente.

En cuanto a las Áreas Importantes para la conservación de las Aves (IBA), estas áreas son 
el resultado de la revisión del inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en 2011 a nivel na-
cional. En Úbeda ocupan una extensión similar a la anterior y son coincidentes espacialmente.

4.  Clausura del vertedero. Planta de tratamiento de residuos RCD’S

El vertedero municipal de Úbeda se cerró en 2014, después de haber sido utilizado 
primeramente y durante mucho tiempo como depósito de residuos orgánicos e inertes. 
En los últimos años, antes de su clausura, solamente se permitía la entrada de inertes. En 
2017, parte de la superficie ocupada por el vertedero fue utilizada para la instalación de una 
planta de tratamiento de residuos RCD’S (Residuos de Construcción y Demolición) por 
parte de la Diputación de Jaén. Se consiguió con ello recuperar los residuos (escombros) 
generados en proyectos de obras de los alrededores y generar nuevos materiales (zahorras 
de diferente tamaño) para su posterior utilización.

437 Sevilla, 18 de septiembre 2006 BOJA núm. 181.
438 Sevilla, 7 de mayo 2008 BOJA núm. 90.
439 BOP núm. 271 / 22 de noviembre de 2008.
440 Sevilla, 13 de febrero 2009 BOJA núm. 30.
441 Sevilla, 13 de febrero 2009 BOJA núm. 30.
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5. Red Natura 2000
Se trata de espacios de alto valor ecológico que contribuyen a la conservación de 

hábitats y especies de gran interés para la Unión Europea. Se establecen por tanto tres 
figuras de protección: Lugares de interés comunitario (LIC), Zonas de especial conserva-
ción (ZEC) y Zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Las ZEC y las ZEPA 
gozan de protección legal, mientras que los LIC son la antesala de los ZEC. En el término 
municipal de Úbeda se hallan las siguientes ZEC y ZEPA:

 • RIO GUADIANA MENOR - TRAMO INFERIOR. ZEC, con una superficie 
de 127 Ha.

 • ALTO GUADALQUIVIR. ZEC Y ZEPA, con una superficie de 700 Ha. Coin-
cide con el Paraje Natural del Alto Guadalquivir.

 • RIO GUADALQUIVIR TRAMO SUPERIOR. ZEC, con una superficie de 
35 Ha

 • RÍO GUADALIMAR. ZEC, con una superficie de 695 Ha
La publicación se puede consultar en el BOJA núm. 88 del 11 de mayo de 2015.
Otros espacios de alto valor medioambiental son los Hábitats de interés comunitario 

(HIC), que surgen como cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, conocida como Directiva Hábitats. La Red Natura 2000 es la plasmación en 
el territorio de su implementación. En el municipio de Úbeda ocupan una extensión de 
2393 Ha y los hábitats que recogen, entre otros, son:

 • 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). Se distribuye por el sur del 
término municipal de Úbeda.

 • 6220 Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea). Se trata 
de un hábitat prioritario compuesto por gramíneas de gran porte, esparto, albar-
dín, etc.

 • 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Encinares que se distribuyen princi-
palmente por el norte del término

 • 5330 Retamares termófilos mediterráneos y similares. Matorrales de distribución 
similar al encinar y que lo sustituyen cuando éstos son alterados.

6. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
Estas áreas contienen la delimitación de las zonas vulnerables a la contaminación 

por nitratos de origen agrícola. Se considera zona vulnerable a la superficie del terreno 
cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas, o que podrían verse afectadas si no se 
toman medidas. Los datos proceden del Informe cuatrienal 2016-2019, actualizado a 
2021 de la Directiva 91/676/CEE sobre zonas vulnerables a contaminación por nitratos. 
Esta delimitación afecta a 4480 Ha y se sitúa al este del núcleo urbano de Úbeda, en 
su límite con Torreperogil. La pertenencia de una finca a esta categoría determinará las 
actuaciones que sobre ella podrán ejecutarse en el marco de los tratamientos agrícolas y 
autorizaciones administrativas.
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7. Caminos municipales.

Los caminos de titularidad municipal son importantes vías de acceso a las fincas de 
olivar, principal recurso agrícola del municipio e indispensables para la extracción de la 
aceituna. Son utilizados también para la práctica de deportes como ciclismo y excursio-
nismo, actividades cada vez más demandadas por los ciudadanos. El municipio de Úbeda 
cuenta con alrededor de 537 Km de caminos de uso público, con algunos tramos ya des-
aparecidos. Desde el año 2003 se han inventariado 89 caminos con un total de 211 Km.

El Ayuntamiento de Úbeda dispone de medios humanos y técnicos para el man-
tenimiento de estas vías de comunicación y anualmente se desarrollan y ejecutan con 
importantes partidas presupuestarias los llamados Planes Directores de Caminos que 
consisten en la identificación de puntos conflictivos de especial deterioro por uso o incle-
mencias meteorológicas para su posterior reconstrucción y mejora. En alguno de ellos se 
han empleado materiales reciclados provenientes de la planta de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición existente en Úbeda, abaratando costes y dando una segunda 
vida a los materiales, cumpliendo con lo estipulado en la legislación vigente.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO. NORMATIVA.

1. Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En 2007, con la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental (GICA) los ayuntamientos adquieren la responsabilidad de la 
tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental. Esto supone 
que todas aquellas actividades objeto de calificación ambiental en la ley, estarán sujetas a 
los condicionantes que la administración local considere oportuno previo al inicio de la 
actividad. Otras competencias que esta ley atribuye a los ayuntamientos son:

 • Zonificación lumínica
 • Gestión de residuos de construcción y demolición
 • Potestad sancionadora en materia de contaminación atmosférica, lumínica y acústica

Contaminación Atmosférica.

DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del 
Aire en Andalucía. Según el decreto, los ayuntamientos deberán elaborar los planes de 
mejora de la calidad del aire y de acción a corto plazo de su municipio. Esto permitirá 
tener un mayor control sobre las emisiones a la atmósfera.

Contaminación Acústica.

El DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía desarrolla la GICA en lo 
relativo a la contaminación acústica. Desde este ayuntamiento se vienen atendiendo las 
denuncias de los ciudadanos por molestias de ruido procedentes de diversos sectores: 
hostelería, industria, particulares, etc, y se realizan ensayos acústicos para determinar el 
grado de afectación, teniendo en cuenta los valores de referencia de la norma indicada.



474 Vicente Ruiz García

Residuos.

DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. Mediante esta normativa, los ayuntamientos exigen una fianza 
a aquellos solicitantes de licencia municipal para un proyecto de obra, de manera que se 
garantice la correcta gestión de los residuos. Esta fianza se reintegrará en el momento que 
se aporte certificado emitido por persona u organismo acreditado.

2. Suelos contaminados.

Mediante el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, los ayuntamientos adquieren 
las competencias siguientes:

 • La declaración y delimitación de los suelos contaminados
 • Inventario de suelos contaminados
 • Comunicación al Inventario Andaluz de la información disponible.

En todos los casos siempre que los suelos estén íntegramente dentro del municipio.

Normativa Local.

En lo que respecta a la normativa local, se han aprobado las siguientes ordenanzas 
de carácter ambiental:

 • ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE PROTECCION 
CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DEL MUNICIPIO DE 
ÚBEDA. 2005

 • ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA, GESTION EDE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE LAS INSTALACIONES DENO-
MINADAS PUNTOS LIMPIOS. 2007

 • ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDO A LA RED 
DE ALCANTARILLADO. 2010

NUEVAS TECNOLOGÍAS. SIG

Desde 2007 se viene recopilando información espacial de todos aquellos aspectos 
relacionados con el medio ambiente y el territorio en el término municipal de Úbeda. Esta 
información, incorporada a una base de datos espacial, se mantiene y actualiza mediante 
un Sistema de Información Geográfica (SIG). Mediante el análisis de datos se genera 
nueva información de utilidad para la toma de decisiones de tipo técnico. La temática am-
biental del territorio y la de ámbito urbano, arriba indicadas, son parte del SIG municipal. 
Además, se incorpora información espacial relacionada con diferentes áreas municipales 
y de carácter general como son:

- Urbanismo: información vectorial sobre la ubicación de carteles para publicidad y 
de prohibición, distribución de colonias felinas y comederos, minados (pozos y trazado), 
EDAR, caracoles, carril bici, hitos naturales y arquitectónicos, áreas de interés biótico, 
expedientes de informes de compatibilidad urbanística, etc.



475
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

 • Catastro: límite administrativo, parcelario de urbana y rústica
 • Patrimonio: información vectorial de los caminos municipales, propiedades mu-

nicipales, expedientes de inscripción de finca rústica en el registro de la propiedad 
(alegaciones de colindantes), etc.

 • Medio Ambiente: cuadrícula 10x10 de distribución de fauna, picudo (palmeras 
afectadas, privadas y municipales), distribución de especies de flora de interés 
(amenazadas, orquídeas, etc).

 • General: puntos kilométricos de ferrocarril y carreteras, red hidrográfica, cortijos, 
comunidad de regantes, secciones censales, comarcas agrarias, modelo digital de 
elevaciones (MDE), etc.
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6. Cultura, fiestas y tradiciones

La tarde del 3 de julio de 2003, poco después de conocerse la noticia de la Declaración, 
algunos ubetenses se acercaron al centro histórico movidos por la espontaneidad y por 

el deseo de celebrar tan histórico momento. Aunque nada se había organizado todavía, 
muchos fueron los que se movieron por ese impulso de comentar, compartir lo ocurrido, 
y experimentar los primeros momentos de una ciudad que se estrenaba entre los elegidos 
de la UNESCO.

Un año más tarde y con la intención de conmemorar la efeméride nacieron las 
Fiestas del Renacimiento que desde entonces han llegado a convertirse en un referente en 
el calendario festivo local que intenta evocar épocas pretéritas, concretamente la llegada 
del emperador Carlos I a la ciudad en 1526 cuando juró mantener y respetar los fueros 
en la Plaza de Toledo.

La idea partió de la empresa de servicios turísticos Atlante que concibió unas fiestas 
con el fin de que recordaran la época dorada de la historia de la ciudad, para que se celebra-
ran en un periodo del año donde no hubiera afluencia turística. El Ayuntamiento acogió 
la ocurrencia y desde entonces el evento ha ido evolucionando y madurando en distintas 
ubicaciones del casco histórico, desde la emblemática Plaza de Vázquez de Molina hasta 
las calles del barrio del Alcázar, para que ubetenses y foráneos disfruten de todo tipo de 
espectáculos y atracciones: desde las danzas renacentistas, los conciertos, las exhibiciones 
de abanderados y acrobacias hasta los espectáculos audiovisuales en la fachada de la Sacra 
Capilla del Salvador.

Pero antes de la llegada de las Fiestas del Renacimiento, Úbeda fue siempre una 
ciudad que ha vivido intensamente sus festividades ligadas a tradiciones, muchas de ellas 
centenarias: la Feria de San Miguel, las Hogueras de San Antón, el Carnaval, la romería 
de la Virgen de Guadalupe o la Semana Santa, esta última de gran arraigo en la ciudad.

Aparte del atractivo de sus monumentos, Úbeda es Ciudad de Semana Santa siendo 
esta fecha una de las preferidas para los visitantes que llegan a duplicar la población local. 
El desfile de los pasos procesionales por el casco antiguo, con la proliferación de Herman-
dades y cofradías durante las últimas décadas, se ha convertido en un bello espectáculo de 
religiosidad y tradición para ubetenses y foráneos.
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Fiestas del Renacimiento. Foto: Alberto Román.

Semana Santa 2023. Foto: Juan Carlos Álamo.
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Durante los últimos veinte años la Semana Santa ha sufrido cambios que, no obstan-
te, no son achacables a la declaración Patrimonio Mundial. En el año 2003 la Cofradía de la 
Columna desfilaba con su titular en un trono a andas lo que supuso una sugerente novedad, 
aunque los cambios venían de antes, probablemente cuando la Cofradía de la Sentencia 
salió a la calle por primera vez en el año 2000. Como señala Rafael Merelo Garvós, esta 
cofradía trajo como innovación el que la banda acompañase a los costaleros y que éstos 
siguieran el ritmo marcado por los primeros, algo que no ocurría con otras hermandades 
ubetenses que ya habían experimentado desde hacía algunas décadas portando sus pasos 
a costal. El año de la Declaración, la Columna sacó a su Cristo con porteadores acompa-
ñado de una banda de tambores y cornetas de la cofradía marcando el paso, siguiendo el 
modelo acuñado por la Sentencia. La Virgen de Gracia siguió el mismo camino al igual 
que Nuestra Señora de las Angustias que contrató a una banda de cornetas y tambores 
para la ocasión. De este modo, todas las siguientes cofradías con costaleros que se fueron 
incorporando a los desfiles de la Semana Santa ubetense tomaron el mismo ejemplo: el 
Prendimiento, que salió a la calle por primera vez en 2005; y Nuestra Señora de las Lágri-
mas, que hizo lo propio en 2013. Nuestro Padre Jesús Nazareno también estrenó el trono 
de su titular llevándolo a costal, pero su condición de cofradía de silencio la mantuvo al 
margen de estas innovaciones, del mismo modo que el Cristo de la Pasión, hermandad de 
costaleros que desfiló por primera vez en 2010. Durante estas últimas décadas, además, las 
cofradías han multiplicado sus actos a lo largo de todo el año cuando antes se limitaban 
prácticamente a las procesiones de Semana Santa, fiesta principal y presencia en la Feria 
de San Miguel con las tradicionales casetas. Esta última festividad también ha manifestado 
cierta transformación durante las dos últimas décadas.

A parte del incremento de los numerosísimos conciertos que se vienen celebrando 
año tras año, el hecho más significativo de los últimos 20 años ha sido el traslado del 
Recinto Ferial del Parque Norte, un espacio que se había quedado dentro del casco ur-
bano y que, además, se había mostrado exiguo para la gran afluencia de público de toda 
la comarca. Fue entonces cuando se trasladó hasta el denominado “Cerro de Aire” a las 
afueras de la ciudad, mucho más extenso y en el que se realizaron infinidad de obras de 
adecuación. De este modo la Feria de San Miguel ha llegado a ser una de las principales 
ferias de la provincia de Jaén, además de por su recinto ferial, por la infinidad de conciertos, 
y actividades culturales y festivas que se realizan.
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Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Foto: Alberto Román.

Úbeda, es, y ha sido siempre la capital cultural de la comarca e incluso de la provincia 
de Jaén. Son numerosos los eventos culturales y festivos de todo tipo que durante mucho 
tiempo vienen celebrándose en la ciudad. Conciertos de música de toda clase y estilos, 
flamenco, jazz, música clásica, pop, rock, espectáculos de danza, representaciones teatrales, 
cuenta cuentos, títeres, circo, y la mayoría de las artes escénicas, así como exposiciones de 
todo tipo: pintura, escultura, cerámica o fotografía. Vienen a ocupar la actividad cultural 
y festiva durante todo el año, todo ello, en la mayoría de los casos integrado en numero-
sos festivales, certámenes, muestras o jornadas, que organizadas y/o patrocinadas por el 
Ayuntamiento, junto a asociaciones, colectivos culturales y otras instituciones de la ciudad, 
se dan cita año tras año, con gran éxito de participación.

Como señala Fernando Redondo, Jefe del área de Cultura del Ayuntamiento de 
Úbeda, antes del año 2003, Úbeda ya contaban con una amplísima actividad cultural. 
En el ámbito de la música clásica, danza y otros sonidos se encontraba el veterano de los 
festivales: el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Varias son las 
etapas que han marcado la evolución del Festival de Úbeda.

Los comienzos se remontan a 1989 donde fueron de carácter más bien localista, con 
músicos aficionados de la ciudad que alternaban con algunos más experimentados: corales 
locales; bandas, agrupaciones y profesores de conservatorios y Escuelas de Música, que 
por esos años nacían en nuestra provincia, tuvieron su sitio al lado de figuras como Pedro 
Lavirgen o el pianista Josep Colóm, la Camerata de Bratislava y otras orquestas inter-
nacionales. Desde esos comienzos hasta la actualidad el festival se ha ido consolidando, 
constituyendo el evento de música clásica, danza y otras músicas, más importante de la 
provincia de Jaén, el segundo tras el Festival de Granada, en Andalucía y uno de los más 
relevantes en este ámbito nacional e internacional. De hecho, pertenece a la Asociación 
española de Festivales de Música y su homóloga europea. Igualmente, las principales 
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orquestas y compañías del panorama nacional e internacional, acuden a participar en el 
mismo avalando su calidad.

También antes de 2003 ya se celebraba la Muestra de Teatro de Otoño que en 2023 
cumple su 29º edición. Fue en 1995 cuando para completar la riqueza cultural, el Ayunta-
miento de Úbeda celebró su primera edición y desde entonces han participado las mejores 
compañías nacionales, tradicionales y contemporáneas de panorama teatral, acercando a 
Úbeda obras y artistas de primera fila. La muestra de teatro de otoño de Úbeda, ha contado 
con representación de todos los géneros dramáticos conocidos, desde el teatro clásico hasta 
el contemporáneo; desde el drama a la Comedia. El monólogo y la zarzuela han pasado 
por el escenario del emblemático Teatro Ideal Cinema, de titularidad municipal, donde 
se celebran la mayoría de las representaciones. Simultáneamente se realizan funciones de 
teatro de calle, en las plazas y espacios monumentales de la ciudad.

Entre los actores y actrices españoles que ha participado en la muestra de Teatro se 
encuentran José Sacristán, Cocha Velasco, Juan Echanove, Emilio Gutierrez Caba, Pablo 
Carbonel, Imanol Arias, Lluis Homar, Rafael Alvarez “El Brujo,” Albert Boadella, Maria 
Jose Goyanes, Jose Luis Gil, Gabino Diego o Ana Ruiz.

Ainhoa Arteta en el Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Foto: Alberto Román.
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Las más importantes compañías de teatro del panorama nacional se han ido dando 
cita en la muestra de teatro de otoño de Úbeda. Un sinfín de obras de todos los géneros se 
han representado: La Fiesta del Chivo, El Rey Lear, Dos tablas y una pasión, Eduardo II ojos de 
niebla, Intocables, Se infiel y no mires con Quién, Cyranbo de Bergerac, El jardín de los Cerezos, 
El sirviente , Los laberinto de Dürrenmatt, La última Tournée, el Funeral, El coronel no tiene 
quien le escriba, La isla , Pagagnini, Señora de Roja con traje Gris, 1984, Sueños, Hamlet, etc.

Directores de la talla de Juan Carlos Rubio, David Ottone, Carlos Martínez-Abar-
ca, José Márquez, José Sámano , Carlos Saura, Manuel M. Velasco, Mireira Gabilondo, 
Félix Sabrosa, se han dado cita en nuestra ciudad en una muestra que año tras año se va 
consolidando en cuanto a asistencia de público y calidad de las obras representadas.

Un poco antes de la declaración de Úbeda como Patrimonio Mundial, hace ya más de 
25 años, la programación cultural de Úbeda se ceñía básicamente al Festival Internacional 
de Música y danza Ciudad de Úbeda, que rondaba la década por aquellos momentos; la 
muestra de teatro que cumplía ya cuatro años y la programación en torno a la Feria de 
San Miguel, en la que se celebraban conciertos de todo tipo, algunos multitudinarios.

Los responsables técnicos y políticos en aquellos momentos cuando se vaticinaba 
la inminente declaración, con el afán de diversificar la programación y llenar el hueco 
del puente de la Constitución con algo de actividad cultural, idearon el Festival de Mú-
sica antigua de Úbeda y Baeza. Se trataba de crear una gran actividad que hermanase 
culturalmente a ambas ciudades, por entonces, aspirantes a ser declaradas Patrimonio 
de la Humanidad. Después de lograr el ansiado título, ambas localidades, junto con la 
Diputación Provincial de Jaén han sido las encargadas de organizar desde entonces este 
festival que cumple en 2023 la 27º edición donde se celebrarán más de 30 conciertos. El 
incremento en el número de espectadores ratifica así mismo la trayectoria ascendente del 

Detalle del intradós de la puerta principal del Salvador. Foto: Alberto Román.
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festival en los últimos años: 2019 (7.130), 2018 (6.005),2017 (5.710). Con excepción de 
2016 (5.995), el histórico de años anteriores se sitúa por debajo de los 5.000 asistentes: 
2015 (4.795), 2014 (4.095), 2013 (3.472).

Otro de los festivales que antes de la declaración de Úbeda Patrimonio Mundial se 
venían realizando es “En Úbeda se cuenta” organizado por la Asociación Malión. Se trata 
de un Festival de Cuenta Cuentos que se viene celebrando a finales de Junio, cuya activi-
dad está relacionada con la narración oral y tradicional, y que en sus 23 años de andadura, 
tiene una gran acogida, no solo entre el público infantil sino también entre el adulto. De 
gran relevancia son las “contadas por las plazas” de nuestra ciudad, que se convierten en 
el plato fuerte del Festival uniendo a niños y mayores en un gran espectáculo. Un evento 
que viene a agrandar la oferta cultural y turística, y ayuda de manera decisiva a consolidar 
la capitalidad cultural que Úbeda ejerce en el conjunto de la provincia de Jaén.

En el Año 2012 un nuevo certamen y un nuevo festival pasaron a engrosar la pro-
gramación cultural de la ciudad: El I Festival de Títeres y el Primer Certamen de novela 
histórica organizado por Semer Turismo con el impulso de reconocidos escritores locales 
como Jesús Maeso de la Torre y Salvador Compán, que cuenta ya con doce ediciones y 
que ha reunido a lo más granado de los novelistas de este género literario. Un evento que 
incluye presentaciones de libros, conferencias y recreaciones históricas. En este mismo año 
y con el fin de entretener a los más pequeños durante las vacaciones de Navidad nació el 
I Festival de Títeres que este año ya cumple otras doce ediciones.

Unas veces por iniciativa del propio Ayuntamiento y otras por la inquietud de la 
sociedad civil, han seguido apareciendo nuevas propuestas culturales. A iniciativa de la 
Asociación Cero Culture en el año 2013 se celebró la primera edición del Festival del 
Comic Europeo y el Cinefan Festival. Este, junto con el Sound Track festival que se inició 
unos años después, vino a completar la programación cultural en el ámbito de la música 
y el cine.

Ya en el año siguiente y de la mano del colectivo “Peor para el sol” y en torno a la 
figura internacional del canta autor local, Joaquín Sabina, surgieron la Jornadas “Sabina por 
aquí”, apoyadas por el Ayuntamiento y avaladas por el propio cantante. En estas jornadas 
se celebran conciertos, conferencias y exposiciones ganando en calidad y participación 
cada año.

En 2014 nació también el Festival de Clown “Cuchas de Otoño” dirigido al público 
infantil y familiar que se amplió al Festival de Circo “Cucha de Primavera”, cumpliendo 
8 y 7 años respectivamente.

Con la desaparición de la Asociación Flamenco Activo, la música y danza flamenca 
dejaron un hueco en la programación musical de Úbeda, ante esto el Ayuntamiento y de 
la mano del Artista Local, Paco Ortega, impulsaron un festival Flamenco denominado 
“Flamencos y Mestizos” que en 2023 cumple su 6º edición consolidándose poco a poco, 
como uno de los principales festivales de música de la provincia de Jaén.

Con la finalidad de incorporar nuevos públicos a la actividad musical de la ciudad 
y también con el objetivo de establecer otros espacios culturales para el estío, se creó el 
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FestMUVE de verano que viene teniendo una extraordinaria acogida entre el público. A 
este evento han acudido artistas de la talla de Roger Hodgson (ex Supertramp) o Sting. 
Y por último el recientemente creado Festival Tolón Tolón “Humor por los cencerros de 
Úbeda” que ha reunido a algunos de los más reputados humoristas del país para actuar 
en nuestra ciudad.

No podemos olvidar cuando hablamos de cultura el papel de la Escuela Municipal 
de Teatro Ricardo Iniesta, un referente en cuanto al teatro inclusivo, que fue galardonada 
con un premio Max de Teatro de carácter social en 2020 o el de algunas instituciones 
académicas como el Centro Asociado de la UNED de la Provincia de Jaén que organiza 
y colabora en todo tipo de eventos destacando jornadas y congresos académicos como el 
que se celebró en septiembre de 2022 titulado “La Primera Vuelta al Mundo y Francisco 
de los Cobos, secretario de un Imperio Universal y Ultramarino, donde se dieron cita los 
mayores especialistas del país sobre la materia. La UNED, también junto al Ayuntamien-

Imagen del cartel del festival Flamencos y Mestizos. Foto: Alberto Román.
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to, atendiendo a una propuesta ciudadana, ha creado en su seno un Centro de Estudios 
del Renacimiento (CERU) con el fin de fomentar la investigación, el estudio y el trabajo 
sobre este importante momento histórico, cultural y artístico, contribuyendo a la educa-
ción y formación plenas de una ciudadanía deudora de protección y cuidado con el legado 
histórico y artístico, y de comportamientos sostenibles y necesarios para con la herencia 
recibida. Investigación y reflexión sobre el Renacimiento como objetivo fundamental y 
de acuerdo con los motivos para la Declaración como Patrimonio Mundial de la ciudad.

En resumen, todas estas actividades han contribuido a impulsar la cultura y a su vez 
el turismo en la ciudad de Úbeda, consiguiéndose un atractivo más para su visita por parte 
de turistas y aficionados. Con la firme convicción de que la cultura no es un gasto sino una 
inversión el Ayuntamiento ha impulsado durante estos últimos veinte años actividades 
culturales fruto de iniciativas de asociaciones, colectivos y otras instituciones sumando 
de este modo un argumento más que complementa a esta ciudad Patrimonio Mundial. 
Pero sobre todo en estos veinte años la cultura se ha convertido en un motor económico y 
social de la ciudad con una de las programaciones más extensas de la provincia en donde, 
no obstante, la verdadera estrella ha sido el público; el mismo que abarrota cada acto, cada 
charla, cada concierto, cada presentación de libro o cada función de teatro erigiéndose 
en el verdadero protagonista de esa Úbeda que, sin querer ser presuntuosos, podemos 
considerarla con rotundidad que es capital cultural.

Foto: Alberto Román.
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Fotos de Alberto Román
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Todos los ubetenses y muchos visitantes seguro que tenemos un rincón preferido en 
nuestra ciudad. En nuestro caso coincidiendo con el Veinte Aniversario de la Declara-

ción Patrimonio Mundial hemos escogido, precisamente, veinte rincones que consideramos 
los más singulares o significativos de Úbeda. Estos espacios los hemos reunido por colores: 
morado para aquellos que forman parte del espacio declarado Patrimonio Mundial; bur-
deos para los que integran el cinturón de protección dentro del casco antiguo; y verde para 
el corredor natural de amortiguación que une Úbeda con Baeza, nuestra ciudad hermana 
con la que compartimos el título de Patrimonio Mundial.

Estos rincones podían haber sido otros como la cuesta del Losal, con los palacios 
del Obispo Canastero y la casa de los Río; la calle Jurado Gómez con el palacio de los 
Medinillas; la calle Horno de Contador con la Casa de los Manueles y la Casa de los 
Salvajes; la calle Cervantes con la Casa Mudéjar y la Casa de las Culebras; el palacio de 
los Bussianos; la calle Corredera con la casa de la Tercia y el torreón octogonal; el palacio 
de los Porceles; la plaza del Marqués, con el palacio de la Rambla; la casa de Juan de Va-
lencia; el palacio del marqués del Contadero; la casa del Alquimista; la muralla de la Cava; 
la plaza de Carvajal; San Millán y las ruinas del convento de la Merced, etc. Cualquiera 
podría haber formado parte de estos veinte rincones que describimos a continuación.
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1.  Sacra Capilla del Salvador
Fides labor et solertis haec et maione donan

Fundada por Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos I, como capilla 
y panteón privados. En 1536 comienzan las obras, según trazas de Diego de Siloé, en 

los terrenos cedidos por la Hermandad de los Venerables Ancianos del Divino Salvador 
de Úbeda. En una segunda fase, iniciada en 1540, el proyecto es retomado por Andrés de 
Vandelvira, responsable del diseño de la sacristía, portadas laterales y ejecución del templo. 
La concepción del edificio, de gran complejidad programática, se efectúa desde los más 
puros planteamientos del Humanismo del siglo XVI, y como una continua referencia 
simbólica a la muerte, al pensamiento del momento y a la autoafirmación del promo-
tor. La capilla se organiza mediante la yuxtaposición de una nave basilical, con capillas 
en nicho, y de una cabecera de planta circular cubierta por cúpula, según el modelo de 
panteón funerario clásico. La portada principal, réplica de la del Perdón de la Catedral 
de Granada, se estructura a modo de arco de triunfo con una decoración escultórica que 
funciona en correspondencia con la del retablo de Alonso de Berruguete, ambas presididas 
por la Transfiguración de Cristo. El programa iconográfico desarrollado en las esculturas 
de las portadas y sacristía son obra de Esteban Jamete, y toman como base intelectual el 
Humanismo erasmista y el neoplatonismo, utilizando alegorías de la Biblia, el mito clásico 
y el tiempo histórico del patrono de la obra, para exaltar la gloria del Salvador del Mundo, 
de la cristiandad y del propio Francisco de los Cobos.

En cuanto al resto de portadas, la Meridional constituye un auténtico discurso 
judeoconverso, inédito por sus características en el panorama de la iconografía española 
de este siglo. Aquí se asimila lo judío, desde la perspectiva de una nueva evangelización 
con la cristianización del mundo clásico, configurando ambas instancias la nueva cultura 
humanista.442 Siguiendo a Montes Bardo, si la portada meridional defendía la tesis de la 
Historia de la Salvación desde la perspectiva de Israel, en la septentrional la misma historia 
es contemplada desde la vertiente de la gentilidad.

La Sacra Capilla del Salvador es una refinada e intelectual interpretación por parte 
de Diego de Siloé del espacio funerario en la Antigüedad. Constituye el eje y centro 

442 MONTES BARDO, Joaquín. “Excepcionalidad del discurso iconológico renacentista en Úbeda y Baeza” 
En informe de Justif icación de Valores Universales. p. 38.
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de una amplia manzana en la que se integraba el palacio y un hospital para “venerables 
ancianos”, llegando a estar pensada incluso una universidad. El diseño de la Sacra Capilla 
del Salvador recogía a escala reducida la idea central de la catedral de Granada de erigir 
un organismo circular de clara inspiración en el Panteón de Roma y que coincide extraor-
dinariamente con una versión de la hipotética reconstrucción del templo Malatestiano 
de Rímini, de León Batista Alberti. Pero, aparte de lo innovador de esta idea para el 
panorama de la arquitectura de ese momento en España, Siloé dejaba por escrito en sus 
instrucciones todo un pequeño tratado práctico sobre el uso y sentido del orden clásico 
arquitectónico de capital importancia para los maestros ejecutantes, fundamentalmen-
te para Andrés de Vandelvira.443 Así pues el proyecto de la Sacra capilla del Salvador, 
diseñado por Siloé y ejecutado por Vandelvira, será ese excelente punto de contacto 
al cual Vandelvira añadirá de su mano la Sacristía y las portadas laterales. La sacristía 
se comunica con el templo por medio de una atrevidísima portada abierta en ángulo, 
alarde del virtuosismo canteril por su fuerte anamorfosis, subrayada por la importante 
presencia de elementos figurativos de influencia francesa gracias a la presencia en esta 
obra de Esteban Jamete, el más destacado de los escultores galos que trabajaron en el 
Renacimiento español. Tanto puerta como sacristía son objeto de atención en el libro de 
Traças de Alonso de Vandelvira. Así cuando plantea y desarrolla “La puerta en esquina 
y rincón” (fol.20.v.) es fácil ver su plasmación en la puerta de acceso a la sacristía del 
Salvador de Úbeda.444 En esta extraordinaria puerta se escenifica la Visión de Augusto, 
testimonio iconográfico único en el arte español. Ya en el interior de la Sacristía, la plas-
ticidad cobra de nuevo protagonismo al sustituir al orden arquitectónico convencional 
profetas y sibilas a modo de telamones y cariátides. La Sacristía, se concibe pues como 
“Templo del Saber” por medio de doce sibilas que vienen a paliar el magro panorama 
existente hasta ahora en España sobre conjuntos iconográficos que desarrollen el tema 
de las sibilas en nuestro Renacimiento.445 Pero es en la cubrición de este espacio donde 
Vandelvira pone en acto uno de sus elementos más característicos: la bóveda vaída, en 
sustitución del cañón corrido, lo que da una estructura modular al pequeño espacio, 
compartimentado así a la manera “griega” de los espacios longitudinales cupulados de la 
Antigüedad clásica, o también al modo de las “campatas” brunelleschianas. En el libro 
de Traças de Cortes de Piedras, de Alonso de Vandelvira señala en relación a la bóveda: 
“Es muy graciosa, especial si se adorna con artesones y molduras y alguna talla como esta puesta 
por obra en la Sacristía de El Salvador de la Ciudad de Úbeda por orden de mi señor padre, 
Andrés de Valdelvira”.446

443 GALERA ANDREU, Pedro. “La original y completa secuencia de la arquitectura renacentista en Úbeda 
y Baeza”. En informe de Justificación de Valores Universales. p. 22.
444 GALERA ANDREU, Pedro. “Úbeda y Baeza, taller de cantería universal” En informe de Justificación 
de Valores Universales. p. 31.
445 MONTES BARDO, Joaquín. “Excepcionalidad del discurso iconológico renacentista en Úbeda y Baeza” 
En informe de Justificación de Valores Universales. p. 38.
446 Fol. 83v. cit. por GÓMEZ FERRER-LOZANO, Mercedes. “El libro de traças de Alonso de Vandelvira: 
sistematización del arte de montea, concreción de un taller de cantería universal” en informe de Justif icación 
de Valores Universales. p. 89.
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De aquí en adelante la bóveda vaída será la fórmula más empleada por el arquitecto, 
incluso para ámbitos mayores como la catedral de Baeza y la de Jaén. La bóveda vaída, el 
sistema de cubrición empleado casi sistemáticamente por Vandelvira sería exportado con 
gran éxito a América, especialmente a la catedral de Mérida, en Yucatán.447 También en 
México, la iglesia del Salvador de Úbeda dejó asimismo su impronta en otros lugares pues 
su fachada lateral tuvo una cabal réplica en la portada principal del convento de Yecapixtla. 
Por otro lado, sus torreones parecen repetirse en la fachada de la iglesia mexicana de Cui-
lipán. Otros elementos del templo ubetense, como la modalidad de bóvedas acasetonadas, 
pueden rastrearse en la iglesia de La Mercel de Sucre (Bolivia).448

Propiedad de la Fundación Casa Ducal Medinaceli, de 1956 a 1966, se arreglaron 
cubiertas, se consolidó el ábside y la torre, y ejecutó la restauración del altar mayor. En 
1972, se procedió al arreglo de la cubierta y cúpula del ábside. La Sacra Capilla del Salvador 
es el edificio más emblemático de la ciudad declarado monumento nacional en 1931. Es 
Bien de Interés Cultural (B.I.C) Grado I, Plan Especial de Protección y se encuentra en 
el corazón de la zona declarada Patrimonio Mundial.

447 GALERA ANDREU, Pedro. “Tradición e innovación en la arquitectura de Úbeda y Baeza”. En informe 
de Justificación de Valores Universales. p. 27.
448 GALERA ANDREU, Pedro. “La original y completa secuencia de la arquitectura renacentista en Úbeda 
y Baeza”. En informe de Justificación de Valores Universales. p. 20.
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2.  Palacio del Deán Ortega
La mansión del humanista

Palacio construido en la década de los cuarenta del siglo XVI para residencia en Úbeda 
de D. Fernando Ortega, Deán de la catedral de Málaga, Primer Capellán de la Capi-

lla del Salvador, secretario y hombre de confianza de Francisco de los Cobos. De planta 
rectangular, la vivienda se distribuye alrededor del patio central, en el que la doble galería 
porticada se singulariza por el empleo de un canon de columna muy esbelto y frágil, más 
cercano al denominado módulo nazarita o andaluz, que a los modelos más clásicos, con-
virtiendo este elemento en un valor universal excepcional. La interpretación personal de 
Vandelvira en el manejo de conceptos del mundo clásico, de la vanguardia italianizante 
y su combinación de elementos enraizados en la tradición hispana, también se pone de 
manifiesto en el exterior del edificio. La fachada, que configura uno de los laterales de la 
plaza Vázquez de Molina, se concibe como un gran paramento en el que predomina la 
sensación de horizontalidad en el que destacan los balcones en esquina con columnilla 
central, de tradición hispana. La fachada este presenta la misma composición, destacando 
su portada adintelada como trasunto casi literal de un modelo del Libro VI de Serlio. El 
tratamiento de la esquina, que se enfrenta con la parte trasera del palacio de Juan Vázquez, 
resulta paradigmático por la apertura de este tipo de vano que aquí aparece superpuesto 
en acentuado contraste con la opacidad dominante en las fachadas de las dos plantas.449

El edificio debió de estar concluido en 1550 aproximadamente, aunque en marzo 
de 1553 se proyectó su reforma y ampliación hacia el oeste. Para ello el cantero Pero Jorge 
debía proporcionar toda la piedra precisa, especificándose que tanto el friso como la cornisa 
y las molduras de las ventanas habrían de ser iguales en todo a las de la fachada principal. 
Tal obra se emprendió en el antiguo solar municipal que ocuparon las pescaderías.

Andrés de Vandelvira intervino en este palacio al igual que Luis de Vega quien dio 
las condiciones para toda su carpintería. En esta ocasión Vandelvira combina tradición e 
innovación con una decidida vocación de protagonismo urbano acusando una extremada 
horizontalidad con sutiles disposiciones de los vanos y remates angulares que crean una 
cierta continuidad visual desde la Sacra Capilla del Salvador hasta el palacio de Juan Váz-
quez. Desde 1930 es parador de turismo, propiedad de la Red de Paradores de España. 

449 GALERA ANDREU, Pedro. ““Tradición e innovación en la arquitectura de Úbeda y Baeza”. En informe 
de Justificación de Valores Universales. p. 28.
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En 1963 y 1988 se ejecutaron obras generales de ampliación y reforma. (B.I.C, Grado II, 
Plan Especial de Protección. Zona Declarada Patrimonio Mundial)

Ruinas del palacio de don Rodrigo de Orozco. Foto: Ramón Beltrán.

Frente al Parador se encuentran las ruinas de otro palacio, el de Rodrigo de Orozco, 
cuyos contundentes restos nos invitan a pensar que el proyecto era el de una gran mansión. 
Construido a escasos metros de la quebrada muralla, los restos arqueológicos permiten afirmar 
que en un momento indeterminado se resolvió enterrar conscientemente las obras inacabadas 
junto con los de la muralla. Esta rápida y metódica cubrición ha permitido que estos vestigios 
se conserven en perfecto estado tal y como quedaron interrumpidos a comienzos del siglo XVI.
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3. Palacio de Vázquez de Molina
Quatrocento italiano en el corazón de Andalucía

Comienza a construirse alrededor de 1545 promovido por D. Juan Vázquez de Mo-
lina, sobrino de Francisco de los Cobos y, al igual que él, Secretario de Estado de 

Carlos I y de su hijo Felipe II. El edificio, de planta cuadrada, se organiza en torno a un 
patio porticado que representa el prototipo renacentista más clásico de toda la ciudad, 
evocando modelos florentinos del Quatrocento italiano. El manejo de un lenguaje arqui-
tectónico de absoluta vanguardia por parte de Vandelvira queda patente en el hecho de 
que la concepción del edificio constituye una interpretación del modelo de casa romana 
de Vitrubio, publicada por Fray Giocondo de Verona en 1511, sobre la que se permite 
singulares y novedosas incursiones formales, tales como la inversión de los cánones clá-
sicos en la fachada principal. A mediados del siglo XVI, con motivo de la cesión en uso 
de parte del edificio que Juan Vázquez efectúa a una comunidad de religiosas Dominicas, 
se habilitaron algunas dependencias para la vida conventual. El zaguán del palacio se 
reconvierte en una capilla de una sola nave cubierta por bóveda rebajada, con cripta bajo 
la cabecera y coro alto a los pies. El palacio de Vázquez de Molina es la pieza más desta-
cada con una “retardataria” alusión en su diseño a la casa romana con que Fra Giocondo y 
Cesariano ilustran sus respectivos Comentarios .... de Vitrubio, pero novedosa en España 
por su cultismo, contrastada por la licenciosa alteración en la alternancia de los órdenes 
en la fachada; la culminación de una serie antropomórfica en el ático y un patio interior 
donde se aproxima más a la concepción del “cortile” italiano.450

Como convento subsistió hasta 1868 en que fue suprimido. El edificio, tras un tiem-
po en el que se empleó para varios usos, se destinó por fin a Casa Consistorial, función que 
aún se mantiene. En el interior, aparte del patio existen unas habitaciones que formaron 
parte de la sala capitular y coro del convento, que se decora con frescos de temática religiosa 
fechados en 1597 restaurados en 1975. En la planta ático se custodia el archivo histórico 
de la ciudad que se cierra con un elegante artesonado manierista de tradición mudéjar.

Propiedad municipal es monumento nacional desde 1931. (B.I.C. Grado I, Plan 
Especial de Protección. Zona declarada Patrimonio Mundial) y desde 2022 se vienen 

450 GALERA ANDREU, Pedro. ““Tradición e innovación en la arquitectura de Úbeda y Baeza”. En informe 
de Justificación de Valores Universales. p. 28.
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acometiendo obras de restauración y rehabilitación integral del edificio comenzando por 
las cubiertas y el ala este. Unas obras financiadas al 70% del 1,5 % cultural procedentes 
del Gobierno Central.
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4.  Santa María de los Reales Alcázares  
y Barrio del Alcázar

donde todo comenzó

Es la iglesia principal de Úbeda y la de más antigua fundación. Construida sobre la 
mezquita aljama de la ciudad hispanomusulmana, fue titulada desde 1259 Iglesia 

Mayor Colegial. Su tipología es el resultado de la suma de cuerpos y volúmenes incorpo-
rados a lo largo de un prolongado proceso de construcción que abarca desde el siglo XIV 
al XIX. El aspecto del exterior está condicionado por el hecho de que hasta el siglo XVII 
éste estuvo configurado por la muralla del alcázar, al cual se adosaba el templo. A partir 
de este momento, sobre el lienzo defensivo, se construye la fachada principal a modo de 
gran pantalla arquitectónica y se incorporan las dos portadas conforme a modelos neta-
mente renacentistas. El acceso se realiza a través de un claustro gótico de finales del siglo 
XV, que ocupa el espacio en el que se localizaba el patio de abluciones de la mezquita. 
En la organización del interior, de planta cuadrada, con cinco naves y cinco tramos de 
igual longitud, se trasluce la disposición de las naves del iwan de la antigua mezquita. 
Las capillas, construidas a finales del siglo XV y principios del XVI, conservan excelentes 
ejemplos de rejería renacentista.

Hasta la restauración iniciada en 1983 contaba con una densa vegetación en torno 
a un viejo ciprés en el que anidaban numerosas aves. Propiedad de la Iglesia Católica, la 
Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares es monumento nacional desde 1926, 
(B.I.C. Grado I, Plan Especial de Protección. Zona declarada Patrimonio Mundial). Sufrió 
importantes obras de rehabilitación y restauración desde 1983 y hasta 2011.

La iglesia se asienta sobre un riquísimo subsuelo arqueológico que abarca desde 
la Edad del Cobre hasta los tiempos cristianos. Estos restos arqueológicos se extienden 
hasta las Eras del Alcázar, uno de los yacimientos más importantes de Andalucía donde 
encontramos registros de una ocupación constante de más de 6000 años de antigüedad 
convirtiendo de este modo a Úbeda en la ciudad más antigua (científicamente docu-
mentada) de Europa Occidental. Este espacio, como ya hemos señalado, se encuentra en 
proceso de puesta en valor.

En Úbeda, la judería estuvo emplazada en la zona del Alcázar. De esta presencia, 
quedan restos materiales como son las casas con la estrella de David que aún existen así 
como en el interior de otras recientemente descubiertas con vestigios de esta comunidad 
en la Plaza de Carvajal. Algunos autores la sitúan cerca de las casas de Per Ibañez en la 
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zona comprendida entre Santa María, la actual Plaza de Carvajal y la Puerta de Bahud 
debido a la necesidad de protegerlos pues son siervos del Rey.451 En la actualidad se siguen 
encontrando restos de la presencia judía en el barrio del Alcázar como ha ocurrido en el 
espacio denominado “la plaza de la judería” propiedad de Fernando Crespo.

451 PAREJO DELGADO, María José. “Úbeda y Baeza. Modelo de integración de las tres culturas de la 
sociedad medieval; la judía, la cristiana y la musulmana” en informe de Justificación de Valores Universales. 
p. 56.
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5.  Rincón de Santa María (Cárcel del Obispo, 
Marqués de Mancera y Antiguo Pósito)

A la sombra del clero bajo 5000 años de historia

Junto a la puerta de la Consolada de Santa María, en la placeta que quedó como espacio 
residual de la entrada al Alcázar, se alzan tres edificaciones y una portada plateresca. Esta 

procede de la demolición de la llamada Casa del Regidor, situada en su día en la plaza de 
San Lorenzo. Una de esas construcciones de este rincón es el Beaterío de Sancho Íñiguez 
fundado a finales del siglo XV aunque más conocida como la Cárcel del Obispo. Se trata 
de una institución fundada a finales del siglo XV para mujeres arrecogidas, seglares que 
por distintos motivos decidían hacer vida monacal. A partir del siglo XVIII se destinó a 
prisión de religiosos, por lo que toma el nombre popular de Cárcel del Obispo. El edificio 
original se organizó en torno a un patio central de planta cuadrada, porticado con arcos 
apuntados sobre pilastras. Tras su remodelación para la instalación de los juzgados durante 
la década de los años sesenta del presente siglo, se conserva la organización general de la 
planta y el escudo episcopal de la fachada.

Propiedad del Ministerio de Justicia, en la década de los años sesenta se sustituyeron 
las estructuras originales y se edificó una nueva planta. Su interesante interior mudéjar 
fue totalmente destruido en 1963 trasladándose una puerta a la actual Plaza del Ayunta-
miento. (Grado III, Plan Especial de Protección. Zona declarada Patrimonio Mundial)

Junto a este edificio se encuentra el Palacio del Marqués de Mancera. Mandado 
construir por dos hermanos canónigos de la Colegial de Santa María, debe su nombre 
a su posterior propietario D. Pedro de Toledo, primer marqués de Mancera y virrey del 
Perú. Edificado a finales del siglo XVI y principios del XVII, representa el modelo de 
arquitectura local manierista, en la que siguen estando presentes todos los esquemas del 
Renacimiento. A la vez, su tipología de casa-torre continúa rememorando arquitectónica 
y simbólicamente, como herencia medieval, la presencia emblemática de los viejos linajes 
guerreros de la ciudad. La torre de planta cuadrada, flanquea uno de los laterales de la 
fachada, y se articula en cuatro cuerpos, destacando el superior a modo de galería abierta 
con arquitos de medio punto, según el modelo que Vandelvira inaugurado en la ciudad en 
el palacio Vela de los Cobos. En el interior, el patio presenta una sencilla composición de 
doble galería adintelada con columnas, que en la superior incorpora también balaustres 
y zapatas de madera. La portada repite el esquema difundido en la arquitectura civil pa-
laciega a partir de la segunda mitad del siglo XVI. De este modo se trata de un ejemplo 
de la amplia proyección de los fermentos experimentales de Vandelvira y sus émulos que 
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se prolongaría en gran parte del S.XVII e incluso en el siglo XVIII con el Palacio del 
Marqués del Contadero.

De 1955 a 1959 se ejecutaron obras de consolidación de la torre y cubiertas. Pro-
piedad municipal desde 2022 está instalada la sede provisional del Ayuntamiento a causa 
de las obras en al palacio de Vázquez de Molina. Simultáneamente se están realizando 
trabajos de rehabilitación para albergar la sede del “Espacio Joaquín Sabina” en los que 
se han hallado interesantes restos arqueológicos de la Edad del Bronce. (B.I.C. Grado II, 
Plan Especial de Protección. Zona declarada Patrimonio Mundial)

Limítrofe con el anterior se halla el Antiguo Pósito. En Úbeda ya estaba construido 
en 1519 según parece desprenderse de varios acuerdos concejiles. Lo que nos ha llegado 
del actual edificio es solo su fachada del siglo XVIII sin que nada quede de la primitiva 
edificación iniciada a comienzos de 1550.

Desde el punto de vista urbano, según Luis Marín Terán estos otros edificios signifi-
cativos que se levantan en el “llano del Salvador” —el conocido como “Cárcel del Obispo”, 
de la segunda mitad del siglo XVI, y el posterior “Palacio Mancera”— parecen ajustarse a 
los bordes contingentes del espacio matriz de la Plaza de Vázquez de Molina, sin intentar 
reconducirlo hacia una geometría más regular. Y cabe pensar que la torre de esquina que 
exhibe el palacio tenga por objeto señalar su presencia a nivel urbano, compensando con 
esta pieza la posición un tanto secundaria que ocupa en el recinto. Con ella, además, busca 
introducir un hito a escala urbana que marque la presencia de una arquitectura singular 
por encima del “techo” que establecían las cubiertas de la masa residencial, debiendo 
precisar que esta técnica de significación, aunque con menos frecuencia, también se en-
cuentra presente en el panorama de Italia, y al decir esto pensamos en el palacio señorial 
de Montepulciano, cuyo medievalismo se acentúa con el remate almenado de su fachada 
principal, o en ciertos palacios de Verona o Carpi. 452

452 MARÍN DE TERÁN, Luis. “Úbeda y Baeza en el Renacimiento. La lección de urbanismo” en Expe-
diente…p. 11.
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6. Barrio de Santo Tomás
La gran manzana de Cobos

Palacio de don Francisco de los Cobos: Construido a partir de 1531 para residencia de 
Francisco de los Cobos en Úbeda, según proyecto del arquitecto Luis de Vega, quién 

ya le había diseñado con anterioridad el palacio de Valladolid. A la mansión solariega pa-
terna, del siglo XV, provista de un patio central adintelado, se le sumó un nuevo módulo 
organizado alrededor de otro patio que se unía al anterior por una crujía, destinándose el 
de nueva construcción para la ubicación de las estancias principales, y el primitivo, a zona 
de servicio. El nuevo, era de concepción renacentista, de mayores dimensiones y con doble 
galería porticada, la superior con arcos rebajados mientras que la inferior de medio punto 
con columnas de mármol traídas de Italia cuyos capiteles originales se encuentran en la 
Sacra Capilla del Salvador como base de la reja de Villalpando. En el centro del patio 
se encontraba una fuente, obsequio del Senado veneciano que en la actualidad se halla 
situada en la misma plaza de Vázquez de Molina. La construcción de la nueva fachada, 
que proporciona unidad a todo el conjunto, se planteó como un gran lienzo corrido, sin 
ningún tipo de ornamentación y en el que predomina lo macizo, la sobriedad y los sím-
bolos de los canteros. El proyecto del palacio se aprecian intervenciones de Luis de Vega, 
conservándose un plano parcial de su planta en el Archivo General de Simancas. Fue 
residencia del emperador Carlos I en su visita a Úbeda en 1526 y Cobos tan solo lo habitó 
los últimos días de su vida. Abandonado partir del siglo XVIII, y tras sufrir un incendio 
a finales del XIX, se conservaban la fachada, los niveles de cimentación y la mayor parte 
de los elementos originales del patio renacentista.

Desde 1986 se realizan obras generales de restauración de elementos originales y 
restitución volumétrica. En la actualidad y tras la firma de un convenio se está pendiente 
de la continuidad de las obras de restauración para albergar a la sede del Centro Asociado 
de la UNED de la provincia de Jaén tras un acuerdo de cesión al Ayuntamiento por parte 
de sus propietarios la Casa Ducal de Medinaceli. (Grado II, Plan Especial de Protección. 
Zona declarada Patrimonio Mundial)

Muy cerca del palacio se encuentran los restos de lo que fue la Parroquia de Santo 
Tomás Canturiense. En ella tuvo capilla privada la familia Cobos abandonándola tras la 
construcción de la Capilla del Salvador. Un reciente proyecto municipal ha puesto en valor 
los restos de esta antigua parroquia. Unos restos que, además, se encuentran al lado de las 
casas judías de la gradeta de Santo Tomás. El entorno de la gran manzana de Cobos se 
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completa con la Casa del Blanquillo y con el Oratorio de San Juan de la Cruz donde en 
su emotivo museo Sanjuanista se conservan interesantes obras de arte de los siglos XVI, 
XVII y XVIII junto a una importante biblioteca especializada en la vida y obra de San 
Juan de la Cruz.

El palacio de Francisco de los Cobos se planteó como una ampliación de la casa 
familiar que Cobos había heredado y que tras el proceso de adquisición de fincas con-
tiguas acabaría formando parte de la manzana configurada por el gran proyecto edilicio 
del secretario del emperador en su ciudad natal: el palacio, la Sacra Capilla del Salvador 
y el Hospital de los Honrados Viejos. Este edificio que acogía a una institución benéfica 
dedicada a ancianos necesitados, fundada en el siglo XIV, fue reedificado por completo en 
el XVI gracias a la renta vitalicia que obtuvo de D. Francisco de los Cobos tras la cesión del 
solar para la construcción de la Capilla del Salvador. Adosado a ésta se construye el nuevo 
hospital con su cuarto de camas, una capilla y un patio lateral. Tanto en la composición 
formal del patio como en la portada principal, Vandelvira introduce como novedad la adop-
ción de modelos netamente manieristas de inspiración serliano-vignolesca. El patio, de 
planta rectangular y doble galería, conserva dos de sus laterales. La galería inferior, fechada 
en 1561, con arcos de medio punto y columnas toscanas se aparta de la tónica general de 
patio renacentista ubetense, guardando, no obstante, cierta similitud con los patios laterales 
del Hospital de Santiago y con los primeros patios renacentistas granadinos diseñados por 
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Siloé. La galería superior presenta en uno de sus lados una doble composición en serliana, 
con óculos sobre los vanos y estípites antropomorfos. Este edificio propiedad municipal 
será, esperemos que en breve, el museo que la Casa Ducal pretende instalar en la ciudad 
con obras pertenecientes a los herederos de Francisco de los Cobos, incluido el anhelado 
San Juanito de Miguel Ángel, que será expuesto de manera permanente.

De 1970 a 1972 se realizaron obras de limpieza y consolidación de la fachada y el 
patio. Declarado monumento en 1931 (B.I.C. Grado I, Plan Especial de Protección).
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7. Paseo del mercado
donde triunfaron las libertades concejiles

La plaza o paseo del Mercado (oficialmente Primero de Mayo) tiene esta denominación 
popular debido a que en ella se celebraba el mercado semanal dos días en semana, 

uno más de lo habitual, según privilegio real.453 Al aspecto comercial se unía el lúdico, 
al celebrarse los festejos taurinos, los actos civiles del concejo y las ejecuciones públicas, 
siendo un reflejo de los restos materiales que ese poder municipal ha ejercido en la ciudad 
al margen de las presiones de la nobleza. Este hecho constituyó para la UNESCO uno de 
esos valores universales excepcionales que atesora la ciudad.

La plaza estaba toda porticada tal y como se conserva en su extremo noreste, hasta 
que en el siglo XIX se urbanizó con edificaciones uniformes de tres alturas. En esta plaza se 
destaca la Iglesia de San Pablo, templo dotado de gran significación histórica, pues hasta el 
siglo XV fue el lugar en el que se reunía el Concejo y en el que se custodiaban las certifica-
ciones de linaje de la nobleza de la ciudad. A la fundación original, del siglo XIII, se deben 
la organización del trazado de su planta, de tipo basilical con tres naves y cabecera poligonal, 
y la portada tardorrománica de los Carpinteros. Tras ser arrasada en el siglo XIV, su alzado 
general se reconstruye durante el XV y el XVI en estilo gótico. En el XVI se le incorporan, 
también, la portada principal, la torre plateresca y una serie de elementos vinculados al ca-
rácter celebrativo del espacio urbano en que se encuentra: una galería corrida en la fachada, 
desde la que se podían contemplar los acontecimientos públicos desarrollados en la plaza, 
y la fuente monumental adosada al exterior del ábside, como exponente conmemorativo en 
pleno centro mercantil de la ciudad renacentista, de las obras públicas promovidas por el 
Concejo. En el interior se conservan excelentes muestras de rejería renacentista, destacando 
la de la Capilla de la Encarnación obra del Maestro Bartolomé. Este edificio pertenece a 
la Iglesia Católica y se encuentra en buen estado de conservación generalizado. En 1941 y 
1955 se produjo la reparación de cubiertas. En 1964 se restauró la Portada de los Carpinteros 
y en 1981 reconstruyó el muro de cubierta de la nave central. Monumento Nacional desde 
1926 (B.I.C. Grado I, Plan Especial de Protección), pertenece a la zona de amortiguación 
del Casco Antiguo de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad

453 AHMU, Caja 1, nº12: Fernando IV concede al concejo de Úbeda facultad para que en la villa se haga 
mercado dos días cada semana, el jueves, acostumbrado hasta el momento, y el viernes. Medina del Campo, 
18 de noviembre de 1295.
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Dentro de la plaza también destacan las Antiguas Casas Consistoriales. En 1604 el 
Concejo de la ciudad decide remodelar la sede del Consistorio, que durante todo el siglo 
XVI había estado ubicado en este lugar, pero en un edificio de características más modes-
tas. La nueva construcción se organizó siguiendo el modelo común de los edificios civiles 
públicos del Renacimiento italiano, con fachada de doble galería porticada a modo de logia. 
La galería abierta a la Plaza del Mercado, lugar donde históricamente han transcurrido 
todos los acontecimientos de carácter público, cumplía la doble función de balcón para que 
los miembros del Concejo asistieran a las celebraciones, y de lugar de encuentro ciudadano 
bajo cubierto, siguiendo la disposición de toda la plaza que se encontraba porticada. La 
galería inferior presenta tres arcos de medio punto, muy estilizados al estar sustentados 
por dobles columnas sobre plinto, y se cubre con bóvedas vaídas reforzadas por tirantes de 
hierro. La superior se desarrolla en seis arcos de menor proporción sobre columnas simples 
y pareadas en correspondencia con la inferior. El edificio tuvo otra galería que daba a la 
Plaza de Abajo, hoy calle de María Molina, suprimida por ruina a finales del siglo XVII.

El edificio es propiedad municipal y fue sede del ayuntamiento hasta 1869. Pos-
teriormente fue empleado como colegio, Escuela de Artes y Oficios y actualmente es 
sede provisional del Conservatorio de Música María de Molina. En 2003 se desplomó la 
imagen de San Miguel Arcángel, patrón de la ciudad y meses después fue restituida a su 
sitio tras un proceso de restauración. (Grado II, Plan Especial de Protección) Se encuen-
tra zona de amortiguación del Casco Antiguo de la zona declarada Patrimonio Mundial
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8. Barrio de San Pablo
Tortuoso trazado de herencia medieval

La antigua collación de San Pablo todavía atesora la huella de un trazado urbano me-
dieval, bien conservado hasta nuestros días y sin cambios sustanciales. La impronta 

de la herencia hispanomusulmana se manifiesta en una estructura que tiene como base 
pequeñas manzanas irregulares y un entramado de calles estrechas y callejones sin salida, 
que forman un singular laberinto. Esta parroquia, junto con la de Santo Tomás, contó 
con el mayor porcentaje de población morisca que habitó en la ciudad, hasta su expulsión 
definitiva en 1609. Son abundantísimas las casas solariegas levantadas a partir del siglo 
XV, identificadas por sus fachadas labradas en piedra, en las que aparece con frecuencia 
el escudo de sus fundadores. De entre las calles destacamos la de Hernán Crespo donde 
se conservan varias casas con portadas de cantería que se combinan con otras viviendas 
populares encaladas. Algo parecido sucede en la calle Ginés Gómez con magníficos ejem-
plos de edificios del siglo XVI y XVII. De las muchas y singulares edificaciones de este 
barrio podríamos destacar el palacio de Torrente, la casa de los Porceles o la casa Mudéjar. 
No obstante, vamos a detenernos en el Palacio de don Luis de la Cueva, una mansión 
solariega de la familia Cueva, uno de los linajes de primeros pobladores de Úbeda tras la 
conquista cristiana. Es uno de los ejemplos representativos de la tipología de casa solariega 
que a partir del siglo XIV se incorpora al caserío de la ciudad bajomedieval. La vivien-
da se distribuye en dos alturas alrededor de un patio central, en este caso el de mayores 
dimensiones conservado de esta época en la ciudad. De características mudéjares, está 
formado por una doble galería adintelada, de mayor altura en la planta baja, sustentada 
por pilares octogonales, con basas y capiteles en forma de prisma achaflanado en los vér-
tices. El acceso desde la puerta principal se efectúa en ángulo, y en la parte trasera de la 
vivienda se localiza un gran espacio abierto para corral y huerto. La fachada se remodeló 
en el siglo XVII con la incorporación de un arco de medio punto con gran dovelaje de 
tipo castellano y balcón corrido en la parte superior. En las enjutas del arco aparecen los 
blasones del linaje como único ornato.

Durante la posguerra fue cárcel para presos republicanos y posteriormente un taller 
de carpintería. Después de un importante proceso de restauración, en la actualidad es 
propiedad del Ayuntamiento donde se ubican dependencias municipales. Se encuentra 
en la zona de amortiguación del Casco Antiguo de la zona declarada Patrimonio Mudial 
(B.I.C. Grado II, Plan Especial de Protección).
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9. Calle Real
Paseantes, malentretenidos y esquinas vandelvirianas

Dentro del área de protección intramuros de la zona declarada Patrimonio Mundial 
se incluye la calle Real. Se trata de la principal arteria que unía la Plaza de Toledo 

con el casco antiguo. Tradicionalmente ha sido un eje vital del comercio, durante décadas 
fue el paseo de los ubetenses y en la actualidad es el lugar de bares, restaurantes y tiendas 
de artesanía y souvenirs dedicadas al turismo. En esta calle se conservan interesantes casas 
de finales del siglo XIX y principios del XX de estilo historicista, además del Teatro Ideal 
Cinema. También, en una de las calles perpendiculares hallamos los restos de lo que fue el 
Convento de la Compañía de Jesús, justo al lado donde se encontraba la Casa del Médico 
don Luis López de Villalta, con una bella portada plateresca que fue trasladada a Sevilla 
en la calle Lope de Rueda donde hoy se puede contemplar.

Pero sin duda los dos edificios más señeros de la calle Real son el Palacio de Vela de 
los Cobos, en la calle Juan Montilla, conocida también como Real Viejo, y el Palacio del 
Conde de Guadiana. El primero se trata de la mansión señorial de D. Francisco Vela de 
los Cobos, Regidor de Úbeda y Capitán de Caballería en la Guerra contra los moriscos 
de Granada. Construido en la década de los cincuenta del siglo XVI, el interior fue re-
modelado durante el XIX, conservándose la volumetría y fachada originales. El repertorio 
formal de elementos vandelvirianos, algunos de ellos incorporados por primera vez en 
este palacio, se impondrá en la arquitectura civil de la ciudad con gran éxito, a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI. Tal es el caso del modelo de portada adintelada flanqueada 
por columnas sobre pedestal y rematada por frontón con tenantes portadores de la herál-
dica familiar, y de la galería abierta que remata el edifico. La sustitución de ventanas por 
balcones en el segundo cuerpo, y el empleo del balcón en esquina con columnilla medial, 
muy difundido en el Renacimiento español, se incorporan también a la ciudad de la mano 
del repertorio de Vandelvira. El palacio es de titularidad privada. (Grado II, Plan Especial 
de Protección)

El Palacio del Conde de Guadadiana comenzó a construirse en la última década del 
siglo XVI, tomando su nombre después de su posterior propietario D. Lope de la Cueva y 
Guzmán, primer conde de Guadiana desde 1711. Organizado conforme a los parámetros 
de palacio renacentista, en torno a un patio porticado central, su singularidad estriba en 
el tratamiento de su torre. Construida entre 1611 y 1615, se concibe, por su carácter de 
símbolo nobiliario de exaltación de un linaje, como un apéndice del edificio para mos-
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trarse orgullosa a la calle Real. De planta cuadrada, se organiza en cuatro cuerpos en los 
que destacan grandes balcones, con el central en esquina. El cuerpo superior presenta 
el tipo de galería abierta vandelviriana, difundida tras su utilización por vez primera en 
el palacio de Vela de los Cobos. La decoración se plantea como un ostentoso programa 
propagandístico en el que destaca la heráldica familiar, y en el que se combinan elementos 
manieristas foráneos en conjunción con elementos tradicionales en la arquitectura local 
del siglo XVI. Su torre fue consolidada en 1966 y en la actualidad acoge al único hotel 
de cinco estrellas de la provincia de Jaén. (B.I.C. Grado II, Plan Especial de Protección.)

La particular esquina del Palacio de Vela de los Cobos y sobre todo de la Torre del 
Conde de Guadiana forman parte de esas brillantes soluciones arquitectónicas de Andrés 
de Vandelvira. Como señala Luis de Terán se trata de otro de tantos hitos y signos emi-
tidos a escala urbana que contribuyen muy eficazmente a la recualificación de la ciudad 
hereda.454 Una prolongación de la obra de Vandelvira más allá de su siglo. Así pues, este 
elemento junto con junto con la galería superior, que aparece en ambos palacios y que se 
repite en otras casas de la ciudad, son dos de esos elementos que se suman a la lista de 
valores universales excepcionales que atesora la ciudad.

454 DE TERÁN, Luis. Op. Cit. p. 3.





Foto: Vicente Ruiz García
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10. Plaza de San Lorenzo
Un rincón de leyenda

Emplazado dentro del área de protección intramuros del casco antiguo como zona de 
amortiguación de la zona declarada Patrimonio Mundial, la plaza de San Lorenzo 

cuenta como edificios más señeros la Iglesia de su mismo nombre que se construye adosada 
al interior del recinto amurallado, de manera que su flanco sur se levanta sobre un tramo 
de lienzo defensivo. Aunque la traza es del siglo XIV, se reconstruye totalmente durante el 
XVI. La organización en planta responde a un sencillo modelo de nave única con capillas 
laterales cubiertas por arco de medio punto con intradós de casetones. La capilla mayor, 
elevada sobre gradas, se cubre con una bóveda decorada con yeserías barrocas.

La portada principal, renacentista, está constituida por un arco de medio punto 
enmarcado entre pilastras y con los escudos del santo titular como única decoración. De 
todo el volumen externo destacan la espadaña y el paño de muro sobre el que se levanta, 
por constituir uno de los laterales de la de la Plaza de San Lorenzo, y principal eje visual 
del entorno urbano. Aunque el edificio es propiedad de la Iglesia Católica su recuperación 
y uso actual está en manos de la Fundación Huerta de San Antonio quien gracias a una 
intervención de urgencia logró salvarla de la ruina. Actualmente el edificio permanece 
“abierto por obras” simultaneando la restauración y estudio arqueológico con exposiciones, 
conferencias, conciertos y todo tipo de actividades culturales. (Grado II, Plan Especial 
de Protección)

Muy cerca de San Lorenzo se encuentra la Casa de las Torres, mansión palaciega 
construida durante las dos primeras décadas del siglo XVI por mandato de Andrés Dáva-
los de la Cueva, caballero de la Orden de Santiago, regidor y comendador de Úbeda. Se 
trata de la primera mansión palaciega que se levanta en la ciudad. Es exponente de una 
época de transición en la que se sintetizan elementos ideológicos y estilísticos a caballo 
entre los periodos medieval y renacentista. El frente principal aparece flanqueado por dos 
torres cúbicas que dan al edificio aspecto de fortaleza, al mismo tiempo que simbolizan 
el prestigio de los promotores, pertenecientes a la nobleza urbana que se remonta a época 
medieval. La fachada, a modo de gran telón ornamental, combina elementos novedosos 
con los de más pura tradición gótica, como las gárgolas del remate superior, o las represen-
taciones heráldicas de origen caballeresco. El interior se organiza conforme a los nuevos 
parámetros de palacio de la época, en torno a un amplio patio central de doble galería 
porticada con arcos de medio punto, uno de los primeros de estilo renacentista construidos 
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en la ciudad. Durante el siglo XX fue casa de vecinos, Escuela de Artes y Oficios y en la 
actualidad Instituto de Bachillerato de Artes. La propiedad es privada con arrendamiento 
a la Junta de Andalucía. En la década de los años cuarenta se realizaron obras generales 
de consolidación de las galerías del patio y construcción de nueva planta en las crujías 
que lo rodean. Declarado monumento nacional en 1921, es un Bien de Interés Cultural 
(BIC) con el Grado I, Plan Especial de Protección.
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11. Plaza de Santo Domingo
Hábitat de la nobleza local en una trama urbana con pasado medieval

Dentro del recinto intramuros y como zona de amortiguamiento del espacio declarado 
Patrimonio Mundial, se encuentra esta recoleta plaza que cuenta con varios edificios 

singulares. En primer lugar la propia iglesia de Santo Domingo construida a finales del 
siglo XV vinculada a la legendaria tradición por la que en distintos lugares se edificaron 
templos en honor de Santo Domingo de Silos, quien en tiempos del rey Fernando III 
libró del cautiverio en Córdoba a 150 cristianos. En el exterior la portada principal, obra 
del maestro local Diego de Alcaraz, levantada entre los años 1520-1525, es la primera de 
estilo plateresco construida en un edificio religioso de la ciudad. La portada norte, edifi-
cada a principios del siglo XVII, sigue un sencillo modelo renacentista de arco de medio 
punto rematado por un cuerpo ático. En el siglo XVIII se incorpora la torre adosada a la 
cabecera de la iglesia. En el interior la planta de salón presenta una única nave con cabecera 
semicircular y varias capillas de estilo gótico. En el interior destaca el artesonado mudéjar, 
que cubre toda la nave con una armadura de par y nudillo, con grandes tirantes pareados de 
lacería, y que es el único conservado de todas las iglesias de la ciudad. Tradición andalusí 
ejemplo de la innovación y excepcionalidad de una ciudad universal.

El edificio pertenece a la Iglesia Católica pero su uso es de tipo cultural como sala 
de exposiciones y de conciertos. En buen estado de conservación generalizado, en 1972 
se restaura y ordena la lonja de acceso. En la década de los ochenta se procede al sanea-
miento de cubiertas, solería y humedades. Está protegido con el Grado II, Plan Especial 
de Protección.

En un extremo de la plaza se alza la Casa de los Morales como un ejemplo más de 
arquitectura urbana del siglo XVII donde pervive el clasicismo del siglo anterior. Conocida 
también como la Casa del Ahorcado por una leyenda medieval que pesa sobre ella, una 
réplica de este inmueble fue construido en el “Pueblo Español” en la Exposición Inter-
nacional de 1929 en Barcelona.
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12. Úbeda Torreada
Recuerdos de la Frontera

astillos, torres, murallas! Inexpugnables vallados que tenéis por destino volver el 
oleaje de un mar sangriento, detener el empuje de la avalancha invasora; solo sois 

añejos recuerdos del ayer, moles inmensas de negruzca piedra, destinadas hoy a la demo-
lición al primer soplo del innovador ortato!”

Con estas palabras iniciaba Alfredo Cazabán el capítulo III de su obra Apuntes para 
la historia de Úbeda, publicada por primera vez en 1887. Por aquellos años la muralla era 
menos que un estorbo para el progreso habiendo emprendido una lenta agonía desde 
hacía varios siglos. Atrás quedaba aquel inexpugnable recinto amurallado de los tiempos 
de la frontera. El trazado, de origen musulmán, está constituido por un perímetro ex-
terno que circunscribía la ciudad medieval, y que hoy delimita la mayor parte del centro 
histórico, y un alcázar adosado a éste en su extremo meridional. Su fundación se atribuye 
a Haxen-ben-Abdelaziz, ministro del emir de Córdoba Muhammad I, en el año 852. 
Desde este momento y hasta el siglo XVI el recinto es objeto de numerosas devastaciones 
y remodelaciones, destacando el recrecido de las defensas que efectúan los almohades en 
el siglo XIII, y la demolición del alcázar, ordenada por la Corona de Castilla en 1507. A 
partir del siglo XVI, con la pérdida de su función defensiva, se produce un proceso de 
abandono y ocupación mediante el adosamiento de viviendas, que culmina en el siglo 
XIX con la demolición de la gran mayoría de puertas y portillos para dar acceso al tráfico 
rodado. En la actualidad se conservan varios tramos de lienzos de muralla, en muchas 
ocasiones embutidos entre viviendas, numerosos torreones de planta cuadrada en fábrica de 
sillería, la Torre Octogonal (s. XV), única torre albarrana del recinto, y dos de las puertas 
originales: la del Losal obra mudéjar del s. XIV, y la de Granada (s. XV). Se encuentra en 
regular estado de conservación, sobre todo algunos tramos de lienzos. De 1967 a 1980, se 
consolidaron algunos paredones, torreones y las puertas de Granada y del Losal. Desde 
1986, se consolidaron nuevos lienzos, torreones y se ejecutó la adecuación de ronda de 
circunvalación en los sectores este y sur. La muralla fue declarada monumento nacional 
en 1949 y pertenece a la zona de casco antiguo, amortiguadora del espacio declarado 
Patrimonio Mundial (B.I.C. Grado I, Plan Especial de Protección)

Una de las torres del recinto amurallado es la del reloj, un torreón de planta cua-
drada que formaba parte del recinto murado y que defendía la entrada a la ciudad por la 
desaparecida Puerta de Toledo. En la segunda mitad del siglo XVI se adaptó para albergar 

“¡C
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un reloj-campanario, símbolo de modernidad en la plaza que se configura como un nuevo 
espacio urbano delante de lo que fue un acceso medieval a la ciudad. A la antigua torre 
se le añade un segundo cuerpo donde se instala la maquinaria del reloj, obra del rejero 
local Juan Álvarez de Molina, y un templete ochavado para albergar el campanario. El 
exterior se decora con el escudo de armas de Úbeda y de los Austrias, y con una hornacina 
que custodia una pintura gótica con la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, cuyo 
original se conserva en el Palacio Vázquez de Molina.

En buen estado de conservación en 1972 se efectuaron obras generales de consoli-
dación y en 2022 se acometió una reforma y adecuación al campanario que ya es visitable. 
En la actualidad, la Torre del Reloj contiene la mayor colonia de cernícalos primillas que 
hay en Úbeda con una decena de parejas registradas en 2019 aunque ha llegado a tener 
trece hace algunos años. Esta presencia ha sido posible, entre otras razones, gracias a las 
medidas que se han tomado para proteger a esta especie como las cajas nido o el cierre 
del campanario desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, época del año donde se produce 
el periodo de anidación y cría.
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13. Convento e Iglesia de La Trinidad
La excepcionalidad barroca

Todo el conjunto responde a reedificaciones de la primitiva fundación conventual del 
siglo XIII que sufre varios hundimientos a partir del siglo XV. La iglesia es uno de 

los escasos ejemplos de arquitectura barroca en Úbeda, cuya singularidad estriba en la 
utilización de un planteamiento formal y decorativo novedoso, incluso a nivel provincial, 
en unos momentos en que los modelos renacentistas continúan estando muy presentes 
en la arquitectura de la ciudad.

En el interior, de planta rectangular de tres naves, destaca la profusión de estucos y 
yeserías decorando la nave central y la cúpula del crucero. Al exterior, la ornamentación 
se concentra en ambas portadas, organizadas a base de grandes molduras y líneas que-
bradas de gran relieve. Junto a la iglesia se encuentra el convento que fue de los Padres 
Redentores Calzados y del cual se conservan dos claustros. El mayor, levantado a fines 
del siglo XVI, repite la estructura de patio palaciego renacentista de doble galería por-
ticada. El segundo claustro conserva dos laterales, uno del siglo XVI y otro levantado a 
comienzos del XIX. Posiblemente estemos hablando de uno de los edificios de Úbeda 
que más usos ha tenido a lo largo de la historia. Durante la Guerra de la Independencia 
el convento fue empleado como cuartel, tanto de las fuerzas napoleónicas como de los 
patriotas. Tras la desamortización en sus dependencias se instaló en primer cuartel de la 
Guardia Civil. Posteriormente ha estado ligado a la enseñanza: primero con los Padres 
Escolapios, después con los Padres del Corazón de Jesús y desde la Segunda República 
es un centro público de enseñanza primaria. La Iglesia Católica es propietaria del templo 
mientras que el Ayuntamiento lo es del convento. En 1967 se demolió un tercer claus-
tro del cenobio, para la construcción de la Oficina de Correos y Telégrafos y en 1984 se 
realizaron reparaciones en las cubiertas y bóvedas. (Grado I, Plan Especial de Protección. 
Zona de amortiguación del espacio declarado)

La iglesia y el convento de la Trinidad es uno de los monumentos de Úbeda donde 
es más fácil descubrir al cernícalo primilla pues se posan con frecuencia sobre sus cornisas, 
en sus tejados o en los huecos de su campanario. Por cierto, que también en su torre habita 
un ejemplar de búho chico. Desgraciadamente, las obras que se acometieron en el año 2016 
redujeron considerablemente la que, por entonces, era la principal colonia de cernícalos 
primilla de la ciudad al rodear la torre y la fachada con andamios en su totalidad y, de las 
alrededor de 15 parejas que anidaban por entonces quedan menos de la mitad. En 2019 se 
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contabilizaron cuatro parejas nidificantes, dato que, en cualquier caso, hace de este edificio 
el segundo monumento más frecuentado por esta especie en la ciudad
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14. Hospital de Santiago
La sobriedad y la madurez de Vandelvira

Fundado por Diego de los Cobos, obispo de Jaén y sobrino de Francisco de los Cobos, 
comenzó a construirse en 1562, concluyéndose 1575. Según Galera Andreu se trata 

de la obra de mayor aliento al final de la vida de Vandelvira y una de las mejores en su 
género en España.455 La concepción de este edificio responde a su carácter de obra bené-
fica hospitalaria, pero también a las necesidades del promotor de creación de un espacio 
residencial y un panteón funerario, lo que determina una morfología que sobrepasa las 
necesidades estrictamente funcionales, para convertirse en un espacio de autoafirmación 
del propio fundador. Vandelvira romperá con el esquema tradicional de hospital de plan-
ta en cruz difundido en toda España, para concebir un hospital-palacio-panteón, cuyo 
referente más inmediato se encontraría en el Hospital de Tavera en Toledo. El edificio 
se organiza en torno a un patio central de tipo palaciego, al que se abre la capilla en el 
eje principal. A ambos lados de éste se sitúan dos naves, y en sus extremos laterales dos 
patios de planta rectangular. El conjunto queda cerrado por una gran crujía que proyecta 
al exterior una fachada a modo de gran paramento flanqueado por dos torres de planta 
cuadrada. En contraste con la austeridad que el edificio manifiesta externamente, en el 
interior la ornamentación se concentra en los frescos que decoran la capilla, sacristía, 
antesacristía y caja de escalera, y que constituyen uno de los pocos ejemplos de pintura 
mural del Renacimiento español.

Cuando Andrés de Vandelvira, plantea el hospital de Santiago en Úbeda (1562-
1575), lo realiza con esa visión de que hospitales y rastros debían estar retirados o “extra-
muros” por razones de higiene. Igualmente, la vigencia del patrón de hospital cruciforme 
con crujías exteriores aplicado por Vandelvira en Úbeda, se constata en diversos ejemplos 
americanos. Tales fundamentos, aplicados por Enrique Egas en los hospitales reales, to-
mados a su vez del esquema de Filarete para Milán, pueden reconocerse en el temprano 
ejemplo del hospital de Santo Domingo (República Dominicana), así como en los pos-
teriores de la ciudad de Lima.456 Por último señalar que el Hospital de Santiago reúne 

455 GALERA ANDREU, Pedro. “La original y completa secuencia de la arquitectura renacentista en Úbeda 
y Baeza” en Informe de Justificación de Valores Universales…p. 20.
456 GUTIÉRREZ, Ramón. “ Proyección de la arquitectura y el urbanismo de Úbeda y Baeza en el contexto 
hispanoamericano” en Informe de Justif icación de Valores Universales…p. 77.
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soluciones recogidas en mayor o menor grado en el Libro de Traças de Alonso de Vandelvira. 
Y es que, en este edificio, Andrés de Vandelvira recurre nuevamente a la bóveda vaída, 
aquí, si cabe, con una mayor riqueza ornamental, tal y como se aprecian en las bóvedas de 
las esquinas del patio, alguna muy similar en su decoración geométrica a la denominada 
“capilla primera indiferente (fol. 117 rº) o las de la propia iglesia. También hace referencia 
a la magnífica bóveda que cubre la caja de escalera, que aunque no tiene una relación tan 
directa con un título del texto se podría poner en conexión con la denominada “capilla 
perlongada por cruceros (fol. 98 vº)457

Hasta el año 1975 en que el edificio continuaba siendo hospital, tan dolo se reali-
zaron intervenciones puntuales en cubiertas y saneamiento de muros. De 1982 a 1984, se 
practicaron obras generales de restauración y rehabilitación para nuevos usos como centro 
cultural, palacio de congresos y exposiciones, biblioteca y auditorio. Desde 2020 se vienen 
desarrollando distintos trabajos de rehabilitación y adaptación destacando las mejoras y 
acondicionamientos del auditorio, coro y sacristía. Declarado monumento nacional en 
1917, es B.I.C y se encuentra protegido con el Grado I, Plan Especial de Protección y se 
asienta en la zona extramuros del casco antiguo como zona de amortiguación del conjunto 
declarado Patrimonio Mundial.

Aunque la mayor colonia de cernícalo primilla desapareció a comienzos de la década 
de 1990 debido a la restauración del monumento, en la actualidad el Hospital de Santiago 
cobija a una pareja de cernícalos vulgares así como a una pareja de búho chico que anida 
en sus jardines traseros.

457 GÓMEZ FERRER-LOZANO, Mercedes. “El libro de Traças de Alonso de Vandelvira: sistematiza-
ción del Arte de montea, concreción de un taller de cantería universal” en Informe de Justif icación de Valores 
Universales…p. 89.
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15. San Nicolás
La joya excéntrica

Construida a partir de la segunda mitad del siglo XIV y durante el XV, su estructura 
de planta de salón de tres naves, cabecera poligonal y bóvedas de crucería, representa 

el modelo de templo gótico más ortodoxo, difundido por toda Andalucía a partir del siglo 
XIII. En los inicios del siglo XVI se ejecuta la portada principal, en estilo gótico flamígero, 
y a mediados de siglo se plantea un programa de intervenciones de concepción plenamente 
renacentista, que incluye la construcción de la portada Oeste y de varias capillas laterales. 
La portada, proyecto de Andrés de Vandelvira, se organiza conforme a una composición de 
arco de triunfo clásico que será posteriormente empleada por el arquitecto en la Sacristía 
de la Catedral de Jaén. Tanto la capilla bautismal, interesante ejemplo llevado a la práctica 
de los tratados de estereotomia, como la sacristía y las capillas de la Purísima Concepción 
y de la Ascensión, representan diseños ortodoxos de la corriente manierista de la época. 
La de la Ascensión o del Deán Ortega, atribuida a Andrés de Vandelvira, presenta en su 
portada un interesante programa escultórico del más puro estilo renacentista donde quedan 
identificados Sansón y Hércules así como el pensamiento Erasmista.458

Situada de manera excéntrica de las habituales rutas turísticas, San Nicolás ofrece 
todo un paradigma de estilos artísticos que van desde el gótico más clásico al revelador 
discurso humanista de la capilla del Deán Ortega en cuyo interior se conservan restos del 
retablo plateresco obra de Lorenzo Broggio.

En 1979 se reparó la cubierta ábside. En 1998 se consolidó la torre y se limpió el 
interior de la bóveda y los revestimientos interiores. También se saneó el pavimento interior 
y muros externos. La iglesia es un Bien de Interés Cultura (BIC), declarado monumento 
nacional en 1926 con Grado I, Plan Especial de Protección. Pertenece a la zona de amor-
tiguación del espacio declarado Patrimonio Mundial.

458 MONTES BARDO, Joaquín. “Excepcionalidad del discurso renacentista en Úbeda y Baeza”en Informe 
de Justif icación de Valores…p. 43.





553
RETRATO DE UN ANIVERSARIO 
Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después

16. Plazas de Álvaro de Torres y Santa Clara
donde se hospedó la reina Isabel la Católica

Este conjunto monumental integra las plazas de Álvaro de Torres y de Santa Clara. En 
la primera encontramos el palacio de Álvaro de Torres o de Anguís-Medinilla. Fun-

dado por el Doctor Anguís Medinilla hacia 1580, es un ejemplo más del tipo de mansión 
solariega renacentista que prolifera en la ciudad durante la segunda mitad del siglo XVI. 
Siguiendo la tipología característica de estancias distribuidas alrededor del patio central, en 
este caso adintelado, con columnas y zapatas de madera, destaca su fachada de concepción 
muy clasicista. Dividida en dos cuerpos, presenta una portada adintelada flanqueada por 
pilastrillas. En el cuerpo superior se remata con balcón coronado por frontón volado sobre 
ménsulas, al igual que el resto de los vanos de este piso. La mansión fue reformada en el 
siglo XIX y en la actualidad es propiedad municipal estando protegido con el Grado II, 
Plan Especial de Protección.

Frente a este palacio se halla una casa solariega con una portada de finales del siglo 
XVII donde conserva en su interior una bella escalera, cubierta con bóveda de media 
naranja y adornada con el escudo de la Inquisición.

En la segunda placeta, justo enfrente de Santa Clara, se alza la fachada del palacio 
de los Condes de Gavia del siglo XVII que hasta hace unas décadas fue casa cuartel de 
la Guardia Civil. Y enfrente el monasterio que da nombre a este espacio: Santa Clara.

Fundado en 1290, es el primer convento de franciscanas creado en Andalucía y el 
primero de religiosas que se instala en la ciudad. En 1489 la reina Isabel la Católica per-
noctó en él durante su viaje de camino hacia el sitio de Baza en la provincia de Granada. 
El edificio se articula en torno a dos claustros, uno más pequeño de estilo mudéjar con 
reminiscencias tardorrománicas, y otro mayor reconstruido a partir del siglo XVI. Alre-
dedor de ambos claustros se distribuyen las distintas dependencias necesarias para la vida 
conventual, la iglesia y un gran espacio destinado a huerto. De la primitiva construcción 
del siglo XIV, la iglesia conserva la portada principal de estilo gótico mudéjar. El interior, 
remodelado a lo largo del siglo XVI, es de planta cuadrada organizada en tres naves y tres 
tramos. El coro alto conserva la sillería, la celosía y restos de pintura mural originales del 
siglo XVI. Las dos portadas exteriores son obra del siglo XVIII en estilo barroco clasi-
cista con algunas resonancias renacentistas. El monasterio alberga interesantes muestras 
de patrimonio mueble: pintura, escultura de pequeño formato, orfebrería y relicarios. 
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Declarado monumento nacional en 1974 (B.I.C. Grado II, Plan Especial de Protección) 
sigue manteniendo a una comunidad religiosa de monjas clarisas de clausura. Desde 1990 
se han realizado varias intervenciones de consolidación, restauración de cubiertas y nueva 
construcción del área de residencia de la comunidad. Igualmente, la plaza ha sido rehabi-
litada recientemente gracias a un ambicioso proyecto que se inició en 2019.

Plaza de Álvaro de Torres. Foto: Vicente Ruiz García.
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17. Plaza de San Pedro
Un rincón romántico

Esta plaza forma un espacio urbano de gran atractivo con una zona ajardinada en torno 
a una fuente central. A la espalda del convento de Santa Clara, en un lado se alza el 

palacio de los Orozco, obra decimonónica de influencia francesa y pinceladas modernistas, 
con arcos carpaneles en sus puertas y ventanas, decoración de girnaldas y bellos balaustres 
en ventanas y mirador. Constituye uno de los escenarios donde se desarrolla la acción de 
la novela Beatus Ille (1986) de Antonio Muñoz Molina.

Justo enfrente se alza la iglesia de San Pedro, templo que presenta una única nave 
de salón cubierta por bóveda de cañón y rodeada de capillas laterales construidas a partir 
del siglo XV. La cabecera está constituida por un ábside de planta poligonal, cuya traza 
y decoración exterior a base de pilares escalonados y arcos polilobulados, pertenecen a la 
fábrica protogótica de la primitiva iglesia del siglo XIII.

El programa de intervenciones renacentistas se centró en la construcción de la 
portada principal en 1605, obra del discípulo de Andrés de Vandelvira, Alonso Barba. 
Organizada en dos cuerpos, el inferior está formado por arco de medio punto flanqueado 
por columnas corintias y rematado por un entablamento sobre el que sitúa el segundo 
cuerpo, de factura muy clasicista. También en el siglo XVII se levantó la torre campanario 
que tras arruinarse fue desplazada, durante el XX, desde su emplazamiento original en la 
cabecera del templo, a los pies del mismo.

Aunque pertenece a la Iglesia Católica se ha cedido al hotel de cinco estrellas que 
hay contiguo. (Grado II, Plan Especial de Protección).
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18. Artesanía de Úbeda
El patrimonio etnológico

Hablar de artesanías, es hablar de una parte destacada de nuestro patrimonio etnoló-
gico, donde se hace realidad la no diferenciación entre cultura material e inmaterial; 

donde es tan valioso el objeto que se produce como la técnicas y saberes que lo crean; 
convertidas ya en una tradición consolidada. Sólo Úbeda concentra el 80% del total de 
la población artesana de Jaén. Se trata de actividades donde las crecientes mejoras tec-
nológicas han supuesto un considerable avance en las condiciones de trabajo y capacidad 
productiva de los artesanos que, no obstante, no han renunciado a las técnicas ancestrales 
que llevan vigentes en la ciudad desde hace siglos.

La talla de la piedra, de gran tradición histórica en Úbeda ha llegado prácticamente 
a perderse. Por el contrario, otros oficios tradicionales como la espartería, la forja o la eba-
nistería han puesto a Úbeda en el escaparate mundial donde confluyen tradición artesana 
y vanguardia. Pero de todos estos oficios artesanales existe uno que se ha convertido de 
por sí en una de las señas de identidad ubetense: la cerámica vidriada de colores verde, 
blanco y marrón. Un oficio que tampoco ha dejado de evolucionar manteniendo, eso sí, 
el sabor de los alfares de la calle Valencia donde aún se cuecen las piezas en viejos hornos 
de tradición árabe.
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19. Barrio de San Isidoro
Embrión histórico de la ciudad moderna

Este arrabal extramuros fue el barrio que más creció en el siglo XVI, abarcando en-
tonces casi una tercera parte de toda la población. El desarrollismo especulativo de 

la década de los sesenta y setenta del siglo pasado provocó la desaparición de numerosas 
casas solariegas de los siglos XVI, XVII y XVIII. No obstante, aún se conservan algunas 
interesantes muestras en la calle Mesones y otras como la portada plateresca de la calle 
Gradas, de comienzos del siglo XVI junto a la casa de don Juan de Rivera del siglo XVII; 
también el convento de la Victoria (ss. XVI-XVII) y sobre todo la Iglesia de San Isidoro. 
Situada extramuros de la ciudad medieval, fue construida durante los siglos XVI y XVII, 
con estructura de planta de cruz latina de una sola nave. El exterior, de estilo gótico fla-
mígero, presenta dos portadas que siguen la tipología, de arco apuntado con baquetones y 
decoración vegetal, difundida por el obispo Suárez de la Fuente del Sauce durante su pro-
grama de renovación de las parroquias de su diócesis a principios del siglo XVI. El interior, 
renacentista, se caracteriza por su marcado carácter clasicista, destacando el crucero, diseño 
del discípulo de Vandelvira, Alonso Barba, quien plantea una intervención de grandes 
similitudes con la Catedral de Jaén, de la que en aquel momento era maestro mayor. El 
cerramiento de la nave, mediante bóveda de cañón, y la cúpula del crucero proporcionan 
unos volúmenes muy nítidos y de efecto grandioso, aumentado por la decoración a base 
de columnas y pilastras corintias de orden gigante y la iluminación con ventanas termales.

Destruido todo su patrimonio mueble en 1936, en la actualidad es digno de resaltar 
dentro de su imaginería el Cristo de la Columna (1942) y María Santísima de la Caridad 
(1960); ambas imágenes fueron encargadas por la Cofradía de la Columna al escultor 
Francisco Palma Burgos, que también diseñó sus tronos respectivos. El edificio, además, 
alberga algunas parejas de cernícalos primillas que nidifican durante el periodo que esta 
pequeña ave rapaz nos acompaña en primavera y verano.
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20.  Corredor natural Úbeda-Baeza: senda de 
Antonio Machado (camino de San Antonio)
…y la encina negra a medio camino de Úbeda y Baeza

Fuera del núcleo urbano, Úbeda y Baeza se encuentran interconectadas por una red 
de caminos y vías pecuarias que permiten una conexión efectiva de los espacios pú-

blicos y elementos culturales de ambas ciudades y de toda la cornisa central (yacimientos 
arqueológicos, puntos de visualización de aves y de paisaje, etc.) pero que necesitan de su 
adecuación y puesta en valor. Esta área es considerada zona de amortiguación del espacio 
declarado como Patrimonio Mundial. Un área de protección rural-natural de unos nueve 
kilómetros que se comunica con Baeza siendo ambas ciudades inseparables del territo-
rio y del paisaje que las acoge. Se trata de un espacio que ha sufrido una degradación 
medioambiental histórica. Sabemos que desde el siglo XIII la linde entre Baeza y Úbeda 
era una dehesa cubierta de encinas, llamada “de los Cuellos”, que por su importancia fue 
excluida de la comunidad de aprovechamientos de pastos, leñas y montaneras existente 
entre ambas ciudades por sentencia de Alfonso XI dictada el año 1341. En ella, al mismo 
tiempo, reguló su aprovechamiento ordenando la división del encinar por igual entre 
Úbeda y Baeza, para lo que dio encargo a don Juan, obispo de Jaén, prohibiendo la corta 
de encinas y la recogida de bellotas desde el 1 de agosto hasta diez días después de San 
Miguel. Dispuso también que del importe de las multas impuestas a los infractores se 
destinara la mitad a la conservación de los muros de Úbeda o Baeza, según el lugar donde 
se cometiera el hecho.

Pasaron los siglos, se talaron las encinas y se roturaron los terrenos del encinar. Como 
testimonio de él sólo quedaron unas cuantas carrascas alrededor del Cortijo del Encinarejo 
y a unos pocos metros de la carretera, a la entrada del carril que a él conduce, quedó una 
encina sola y aislada, creciendo desmesuradamente y ganando grandes proporciones con 
el transcurso de los años. Esa “encina negra” no pasó desapercibida por Antonio Machado, 
asiduo paseante entre Úbeda y Baeza, que popularizó a aquel majestuoso árbol a través 
de un famoso poema.

Durante la década de los ochenta del pasado siglo la encina negra de Machado fue 
talada no sabemos con qué intención. Lo cierto es que esta encina representa junto con 
otras, uno de los mayores atentados ecológicos recientes sufridos en nuestro entorno na-
tural donde la extensión desmesurada del olivar ha permitido desaparición de buena parte 
del bosque mediterráneo. De aquellas encinas tan solo quedan las que integran el paraje 
del Encinarejo, a medio camino entre las dos ciudades patrimoniales cuya conservación 
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está asegurada gracias a un proyecto municipal de recuperación de este corredor natural 
entre Úbeda y Baeza.

El “Camino Viejo” se encuentra al Oeste de la ciudad de Úbeda, situado en los 
parajes conocidos como el Regajo, Cabeza Higuerosa, Noria de Tizón, los Vestuarios, la 
Consultora y las Montalvas. Una senda que transcurre por el Dolmen de Úbeda, el En-
cinarejo, el Bosquete, abrevaderos y fuentes.

El Bosquete, conocido con el nombre de Plazorita, lo constituye una formación 
boscosa compuesta por 3 especies de pinos (Pinus pinea, Pinus halepensis y Pinus nigra 
subsp. salzmanii) y 2 especies de cipreses (Cupressus arizonica y Cupressus sempervirens), 
con una antigüedad de 60 años aproximadamente. El Dolmen de Úbeda se encuentra 
en las inmediaciones del camino viejo de Baeza. Junto a éste y en los alrededores existe 
una población del único arbusto europeo cuya polinización es realizada por aves, se trata 
de Anagyris foetida (trébol hediondo), arbusto de la familia de las Fabaceae, cultivado y 
utilizado en la edad media por sus propiedades tóxicas. Justo en el límite del término 
municipal con Baeza y a unos 500 metros dirección sur del camino, se encuentra una 
representación de las Áreas de Interés Biótico del PGOU. Este enclave ocupa el margen 
izquierdo del arroyo de Santo Domingo, ocupando la vegetación natural alrededor de 3 
hectáreas. La excepcionalidad de la zona está basada en la escasa representatividad de este 
tipo de ecosistemas en el término municipal de Úbeda, siendo fiel reflejo de la vegetación 
autóctona existente en tiempos pasados. Por último El paraje del Encinarejo, situado al 
norte de la vía pecuaria de la Colada del Regajo, presenta como elementos naturales más 
significativos 12 ejemplares de encina (Quercus ilex subsp. ballota) de gran tamaño y que 
probablemente superan los 100 años de edad. Las encinas se distribuyen a lo largo de un 
camino municipal.

En cuanto a la fauna presente en el entorno de los parajes descritos pueden obser-
varse especies de mamíferos como garduñas (Martes foina), tejones (Meles meles), zorros 
(Vulpes vulpes), erizos (Erinaceus europaeus), etc. Entre las aves destacan el alcaraván (Bur-
hinus oedicnemus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), águila culebrera (Circaetus gallicus), 
críalo (Clamator glandarius), etc. Reptiles como la culebra viperina (Natrix maura), culebra 
bastarda (Malpolon monspessulanus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), etc.

Este corredor natural entre Úbeda y Baeza constituye un tercer anillo de protección 
natural de la zona declarada Patrimonio Mundial, donde se tiene previsto una actuación 
de regeneración y recuperación tanto del propio camino como del entorno natural y 
paisajístico enmarcada dentro de la estrategia DUSI con fondos europeos y municipales.
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Cosme I de Médicis consiguió establecer su poder en Florencia en 1537 gracias al apoyo de 
Carlos V. En agradecimiento agasajó a Francisco de los Cobos, secretario del Emperador con una 
escultura de San Juan Bautista obra de Miguel Ángel Buonarroti conocida popularmente como 
el San Juanito. La obra fue enviada directamente a España donde quedó expuesta en un nicho 
cerca del retablo de Berruguete en la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda hasta 1936 cuando fue 
gravemente dañada quedando tan solo catorce fragmentos, el equivalente al 40% de su volumen 
original. En 1994 comenzó un complejo proyecto de recuperación de la estatua que finalmente 
concluyó en éxito. Una vez recuperada, la escultura regresará a Úbeda para ser expuesta en un 
futuro próximo en el Hospital de los Honrados Viejos del Salvador, cumpliendo así un viejo anhelo 
de los ubetenses y enriqueciendo el extraordinario patrimonio histórico artístico de Úbeda con la 
única escultura de Miguel Ángel en España (Foto: Fundación Casa Ducal de Medinaceli).
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Si el escritor anglo irlandés Arnald Usher hubiera repetido su viaje a Úbeda en 2023 
después de su primera visita a finales de los años cincuenta, no lo habría podido hacer 

de la misma manera pues el tranvía de la Loma desapareció hace muchos años. Hubiera 
tenido que desplazarse desde la estación Linares-Baeza en taxi o esperar a un autobús para 
que le llevase a nuestra ciudad. Y es que, con el paso del tiempo, aunque por lo general, las 
sociedades acostumbran a avanzar, a veces no siempre es así. En Úbeda y por extensión, a 
toda la provincia de Jaén, cuando hablamos de comunicaciones ferroviarias no podemos 
decir que hayamos avanzado mucho sino todo lo contrario. De la frustración del ferrocarril 
Baeza-Utiel del pasado siglo nos encontramos, ya avanzado el nuevo milenio, con una 
situación de extremo abandono en la que se han ido eliminando paulatinamente líneas 
ferroviarias y estaciones en una provincia acostumbrada a la desmovilización que observa 
casi impasible y con desaliento cómo el tren de alta velocidad hace un regate a las tierras 
de Jaén para comunicar la capital de España con Granada. Todo un despropósito que ha 
convertido a nuestra provincia en el vagón de cola de Europa en materia de comunica-
ciones ferroviarias.

El problema de las comunicaciones sigue siendo un defecto estructural que ha 
lastrado a nuestra comarca a pesar de ser encrucijada histórica de caminos entre Levante 
y Andalucía. Una circunstancia que imposibilita la llegada de inversiones privadas o de 
visitantes sobre todo desde la zona oriental del país. A pesar de todo en los últimos veinte 
años hemos logrado enlazar la ciudad con la capital de la provincia a través de la Autovía 
del Olivar y las conexiones por carretera hacia Sevilla y Madrid han mejorado mucho en los 
últimos veinte años gracias a la conexión directa de la autovía A32 a la A4. Tan solo resta 
que la A32 se proyecte hacia el este, más allá de Villanueva del Arzobispo para alcanzar 
Albacete y de este modo Úbeda tendrá una fluida conexión por vía rápida con Europa.

Siguiendo con las asignaturas pendientes de tipo estructural que no solo afectan a 
Úbeda, sino a toda la provincia, tenemos que hacer referencia al olivo, un árbol ingrato, 
como diría Salvador Compán que, a pesar de todo lo seguimos considerando seña de 
identidad. Ingrato porque durante décadas fue el símbolo de una tierra pobre de hom-
bres y mujeres que sobrevivían con los pocos jornales que ofrece este cultivo de secano. 
Transformado hoy en regadío, con 66 millones de olivos en toda la provincia, en 2023 y a 
pesar de ciertos avances, continuamos siendo demasiado dependientes del monocultivo, 
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se sigue vendiendo un porcentaje muy alto de producción a granel escapando así el valor 
añadido de nuestra tierra y el modo de explotación actual del olivar genera gravísimos 
efectos medioambientales que de no corregirse de inmediato serán irreversibles. A ello 
se suma el riesgo de la desaparición del olivar tradicional en beneficio de un olivar casi 
industrial que apenas ofrece trabajo, consume ingentes recursos hídricos en una provincia 
deficitaria en agua y, además, con la amenaza de convertirse en propiedad de los nuevos 
señoritos terratenientes del siglo XXI: los “fondos buitre.”

En clave comarcal, la declaración Patrimonio Mundial ha supuesto que el binomio 
Úbeda-Baeza sea un referente de calidad patrimonial, aunque hay que subrayar que la dua-
lidad Úbeda-Baeza, fundamental para que ambas ciudades fueran declaradas Patrimonio 
Mundial, tiene algunas lagunas. Aunque la colaboración entre ambos Ayuntamientos ha 
sido muy estrecha durante estos años obteniendo grandes beneficios en materia de ayudas 
económicas, pese a que está claro que Úbeda y Baeza juntas suman más que separadas, 
todavía queda la sensación de que cada una va por su lado y dos décadas después, esa 
unidad cultural de la que se presumió hace veinte años no es extensiva a lo social puesto 
que tanto ubetenses como baezanos no frecuentamos la ciudad del vecino tanto como 
deberíamos ni asumimos del todo la idea de pertenecer a un mismo espacio compartido.

Centrándonos en Úbeda, la gestión del patrimonio, en general ha sido notable, 
rehabilitando edificios históricos, dándoles uso, abriendo aquellos que estaban cerrados 
y poniendo en valor otros que jamás habríamos soñado veinte años atrás. Se ha sido 
exigente dentro del espacio urbano declarado, donde no hay excesiva presión turística ni 
de uso, no así en otras áreas de amortiguación del casco antiguo que comienzan a estar 
saturadas como la calle Real o la Plaza Primero de Mayo. Por eso Úbeda y Baeza deben 
apostar por la innovación en la gestión y, después de haber aprendido de los errores de 
otras ciudades semejantes, servir como ejemplo de futuros modelos de intervención pública 
y privada para hacer habitables los centros históricos rehabilitando viviendas, mezclando 
nuevas poblaciones y tomando medidas para que el desarrollo turístico sea una ventaja 
y no un problema de sobresaturación. Respecto al turismo también es importante seguir 
cuidando al visitante, atendiéndolo con amabilidad, ofreciéndole un servicio de calidad, 
mostrando y explicando con rigor nuestro patrimonio para que se lleven a casa la imagen 
que verdaderamente queremos proyectar.

Al margen de la presencia turística, el casco antiguo de la ciudad de Úbeda debe ser 
un lugar de convivencia con presencia permanente y esto requiere un esfuerzo, no solo de 
la administración, sino también de la iniciativa privada. Si queremos que el casco antiguo 
no se convierta en un parque temático y sea un lugar habitable, atractivo para familias 
jóvenes, éste tiene que atesorar servicios de calidad como centros de enseñanza, —ya que 
solo permanece uno, no sin dificultad, en el centro histórico—, sanitarios y comerciales. 
Ciertamente el casco antiguo se ha llenado de bares y restaurantes de gran calidad, pero 
hacen falta supermercados y tiendas que garanticen la comodidad de los vecinos de este 
espacio urbano. Probablemente este problema se podrá solucionar en parte con la reforma 
del nuevo mercado de abastos previsto para los próximos años. Un ambicioso proyecto 
cuyo objetivo es generar un lugar de encuentro y reunión, en el que tengan cabida la gas-
tronomía, la venta de productos básicos de calidad y de este modo el tradicional mercado 
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se convierta en el último eslabón de una cadena que comienza en la huerta y los campos 
que rodean la ciudad, y que penetra hasta el centro mismo del casco histórico.459

Precisamente estas huertas, —las mismas que se incluyeron dentro del corredor 
natural de amortiguación de la zona Patrimonio Mundial—, se encuentran hoy en riesgo 
de desaparición. Lo que queda de este paisaje de huertas a las faldas de la ciudad debe con-
servarse de igual manera que el patrimonio histórico artístico por lo que debemos celebrar 
iniciativas como las de la Fundación Huerta de San Antonio y proyectos municipales de 
rehabilitación de espacios naturales como el del camino de San Antonio, que debe ser el 
primer capítulo en la recuperación y preservación de un patrimonio natural excepcional que 
ha ido pasando de generación en generación con técnicas heredadas de épocas ancestrales, 
tal vez de aquellos primeros pobladores de las eras del alcázar que cultivaban las mismas 
leguminosas que hoy aún ofrecen los hortelanos de Úbeda.

Regresando al centro histórico, otro de los problemas que genera dificultades para 
su habitabilidad es el de los aparcamientos más aún cuando el número de vehículos no ha 
dejado de crecer de manera exponencial en los últimos veinte años hasta el punto de que 
casi una tercera parte del parque actual de vehículos no existía en 2003. Durante los últimos 
años se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de la administración local para ampliar el 
número de plazas para estacionamiento de coches abriendo al público los aparcamientos 
de los antiguos cuarteles de Santa Clara, Santo Domingo, el solar del Teatro Principal y 
la antigua Cárcel del Partido, recientemente adquirida por el Ayuntamiento. A estos hay 
que añadir el proyecto del parking de la redonda de miradores que en el futuro vendrá a 
paliar la falta de espacio para vehículos tanto de los vecinos del entorno como de aquellos 
que nos visitan. Algunas de estas plazas de aparcamiento serían también solución para 
los clientes del Parador de Turismo que puede que en el futuro sean permutadas por el 
espacio que hoy ocupan las ruinas del palacio de los Orozco, justo enfrente del Palacio 
del Deán Ortega y que en su día adquirió la Red de Paradores Españoles con objeto de 
obtener plazas de aparcamiento cerca.

En 2023 se conmemoran 55 años de la alternativa de Carnicerito de Úbeda, 35 años 
del Festival de Música y Danza, 25 de la creación de la Asociación Alciser, 25 años del pub 
La Tetería y 20 años de la declaración Patrimonio Mundial. Veinte años en donde la ciudad 
ha cambiado en positivo a pesar de que, al menos, la mitad de este lapso de tiempo hemos 
permanecido bajo la sombra de la crisis económica o de la crisis del coronavirus, con todo 
lo que ello ha supuesto. Afortunadamente la ciudad se ha despertado y ha vuelto soñar 
con viejos proyectos que pronto se harán realidad como la recuperación del Hospital de 
Pero Almíndez, la habilitación de nuevos espacios en el Hospital de Santiago, la creación 
de la Ruta Literaria “Muñoz Molina” y sobre todo el proyecto de la Gran Manzana de 
Cobos que quedó ralentizado después de que se firmara un convenio con la Casa Ducal 
de Medinaceli pero que, tras superar algunas trabas administrativas permitirá el uso y 
puesta en valor del Palacio de Francisco de los Cobos y del Hospital de los Honrados 
Viejos del Salvador. Un gran espacio en el sur de la ciudad que albergue la sede del Centro 

459 Diario Ideal, 22 de marzo de 2023.
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Asociado de la UNED de la provincia de Jaén, el Centro de Estudios del Renacimiento, 
los jardines renacentistas y el museo permanente del Hospital de los Honrados Viejos 
donde se expongan las joyas artísticas que en su día atesoró don Francisco de los Cobos 
como gran mecenas de las artes, con el protagonismo que merece el San Juanito de Miguel 
Ángel. Esta gran manzana junto con el cercano Palacio del Marqués de Mancera, espacio 
Joaquín Sabina, y la rehabilitación de las Eras del Alcázar serán los proyectos estrella de 
los siguientes años que, seguro, verán la luz a medio plazo otorgando un dinamismo ini-
maginable unas décadas atrás, unos años antes de la declaración, cuando pasear las noches 
de invierno por el entorno de la Plaza de Vázquez de Molina causaba pavor.

Pero para que todos estos proyectos de futuro sean una realidad antes hay que cumplir 
con las, a veces, poco sugerentes, pero siempre necesarias exigencias de la administración que 
debe aprobar las reglas de juego para intervenir en el casco antiguo durante los próximos 
años. Hablamos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de 
Protección del Casco Histórico (PEPCH), de 1997 y 1986 respectivamente, que han que-
dado agotados y deben de ser redactados de nuevo atendiendo a las circunstancias del siglo 
XXI, dando participación a los ciudadanos, pero siempre con la protección del patrimonio 
como límite. A estos instrumentos legales hay que añadir la Agenda Urbana y el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) siguiendo las directrices de la Unión Europea que 
permitirán el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad durante las próximas décadas.460

Pero no solo la iniciativa pública es suficiente pues hay asignaturas pendientes como 
la recuperación de inmuebles históricos que no están en manos de la administración como 
el Convento de San Francisco, el Hospital de San Antonio Abad o la iglesia de San Pedro, 
edificios incluidos en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra. De 
esta lista salió recientemente la Ermita de Madre de Dios del Campo, rescatada de la 
ruina y del olvido.

También debe solucionarse el problema del cableado y su soterramiento que va 
ligado directamente a la expansión en todo el municipio de la fibra óptica para internet, 
todavía ausente en muchos rincones del centro histórico. Igualmente queda pendiente la 
recuperación de las instalaciones de la Academia de la Guardia Civil, la rehabilitación de 
un espacio que albergue el Conservatorio de Música en el casco antiguo o la restauración 
de parte de las cubiertas del Antiguo Convento de la Trinidad, obras que deberían ser 
inmediatas para beneficio del alumnado de ambos centros educativos.

Así pues, quedan muchas cosas por hacer. Probablemente siempre quedarán cosas 
por hacer. Tareas que deberán emprender las siguientes corporaciones locales, administra-
ción autonómica, Gobierno Central y, por supuesto, las generaciones futuras de mujeres 
y hombres de Úbeda que no deben de dar nunca la espalda a su ciudad puesto que no 
hay que olvidar que desde 2003 adquirimos un compromiso con la Humanidad: el de 
conservar y divulgar este impresionante legado que nos ha regalado la Historia del que 
somos depositarios y del que tenemos la obligación de recuperarlo, de mantenerlo intacto 
o si es posible mejorarlo para toda la eternidad.

460 Plan de movilidad sostenible de Úbeda (PMUS) en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sos-
tenible e integrado de ub/bz 2020 (revisión febrero 2021).
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 • Sección Indiferente, legajos: 1964, 2085, 1968, 2086, 2077, 2091, 2060, 2064, 426,
 • Sección Contaduría, legajos: 244B,
 • Sección Lima, legajo: 565
 • Buenos Aires, legajo: 1
 • México, legajo: 1088
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 • Registro General de Sello, legajos: 147801, 147711, 147601, 148905, 148911, 

148912, 151612
 • Cámara de Castilla, cédula: 7
 • Patronato, legajos: 53
 • Estado, legajos: 2, 2798
 • Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, legajos: 377

Archivo Histórico Nacional (AHN):
 • Sección Frías, caja: 699
 • Mesta, legajos: 214
 • Diversas Colecciones, legajos: 137
 • Causa General, legajos: 1026
 • Estado, legajo: 2, 2909
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Archivo Histórico Municipal de Úbeda (AHMU)
 • Fondo Municipal Histórico, caja: 2,
 • Fondo Municipal Histórico, legajos: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 44, 58,
 • Fondo Municipal Histórico, carpeta: 3
 • Actas Capitulares, años: 1609, 1610, 1637, 1665, 1704, 1709, 1800, 1809, 1812, 

1813, 1875, 1885, 1898, 1903, 1916, 1917, 1921, 1923,

Colección patrimonial de la sinagoga del agua de Úbeda.
 • Legajo original expuesto en la antesala de oración

Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército
 • Colección: T.5-C.4-119; T.5-C.4-113; T.5-C.4-151

Archivo Histórico de la Nobleza (AHN)
 • Priego, CP. 318, D.18

Archivo Histórico de la Región de Murcia (AHRM)
 • Real Cancillería de los Reyes de Castilla, Registro de Sello y Corte, FR.2, fol. 

327, 15 de julio de 1488
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2.  Prensa histórica y contemporánea  
(escrita y audiovisual)

 • Gaceta de Madrid, años: 1799, 1934, 1921
 • Gazeta de Caracas, años: 1809,
 • Gazeta de México, años: 1809,
 • Gazeta del Gobierno de Sevilla, años: 1809,
 • Diario de Madrid, años: 1810,
 • Gaceta de la Regencia, año: 1811
 • Gazeta del Gobierno de México, años: 1811, 1812
 • Diario de Mallorca, años: 1811, 1812,
 • Diario El Conciso de Cádiz, años: 1812
 • El Ideal Conservador, años: 1898
 • Diario La Provincia, año 1921, 1923, 1926, 1931, 1936,
 • Diario ABC, año: 1926
 • Semanario Vida Nueva, años: 1933, 1936, 1937, 1938
 • Diario Jaén, años: 1952, 1977, 1981, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
 • Diario La Vanguardia, años: 1963
 • Diario El País, años: 1977
 • Diez TV, Historia de una maleta (15 capítulos)
 • Revista Ibiut, años: 2000, 2001, 2002, 2003
 • Revista Gavellar, años: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
 • Canal Sur Televisión, año: 1999
 • Diario Ideal, años: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • El Diario.es, años: 2022
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