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En todas las ciudades hay edificios singulares que constituyen verdaderos emblemas de su de-
sarrollo y que terminan configurando su imagen. En el caso de Jaén, una de estas construcciones es el 
edificio del Banco de España de Rafael Moneo Vallés. 

El interés inicial se centró en este elemento, tanto por la relevancia de su autor como por su situa-
ción en desuso, que planteaba la necesidad de su reutilización. La rehabilitación de áreas y edificios 
de interés histórico y arquitectónico es una tarea ineludible. En este contexto, una aproximación inicial 
se centró en la idea de mostrar las cualidades de un edificio de gran valor arquitectónico, olvidado 
por las autoridades, con el fin de recuperar el inmueble y el conjunto urbano. Para intervenir en un 
proyecto de esta calidad artística, era necesario conocer los antecedentes del lugar, para comprender 
su identidad conceptual, valorar su existencia espacial y su comportamiento en el tiempo.

El análisis del edificio y su emplazamiento puso al descubierto que esta pieza arquitectónica 
estaba ahí, entre otros factores, debido a la importancia del lugar. El solar elegido para edificar esta 
sucursal del Banco de España no era casualidad. Fue la búsqueda de un protagonismo, la entrada 
a la ciudad y la bienvenida del viajero. Ahí donde la visión del crecimiento de la ciudad le atribuye 
el carácter primario a este elemento urbano. El escenario está ubicado en el final del paseo de la 
Estación, la gran vía, signo de la expansión moderna de la ciudad trazada a finales del siglo XIX.

En estas coordenadas, en la confluencia entre el concepto del lugar, la realidad metropolitana 
y la dimensión del espacio, se descubre la importancia de la vía y la necesidad de su estudio desde 
una perspectiva diferente. 
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El siglo XIX tiene como punto clave de referencia la Revolución Industrial, periodo de inventos 
e innovaciones que permitieron la aceleración de la producción, asegurando un crecimiento econó-
mico. En el seno de este proceso revolucionario, la implantación del ferrocarril juega un papel muy 
relevante, además de por su relación con el desarrollo industrial, por sus efectos sobre la ordenación 
del territorio. Supuso un fuerte impacto de transformación urbana, acaso más acusado en proporción 
en ciudades pequeñas. En muchos casos, la configuración de la ciudad se ve condicionada por la 
necesidad de establecer un elemento de unión con la estación, que solía situarse a las afueras. Es el 
caso de Jaén, donde en 1881 surge una nueva vía para conectar el centro neurálgico de la ciudad, 
la plaza del Mercado, con la nueva estación. Gracias a la llegada del ferrocarril, Jaén experimentó 
una mejora urbanística a través de este importante vial. Esta es la razón que nos ha movido a centrar-
nos en la forma y estructura del eje conector con carácter extensivo en Jaén: el paseo de la Estación. 

El objetivo de esta tesis es desarrollar un análisis del paseo de la Estación como unidad de 
proyecto, a través de la restitución planimétrica de los distintos elementos que configuraron el eje 
siguiendo el modelo viario de “boulevard francés”. La idea ya no es estudiar edificios aislados, sino 
relacionados entre sí a través de su implantación en un “paseo” que se inició como puente de conexión 
entre dos puntos: la ciudad histórica y la estación abierta a un mundo desconocido. 

Al considerar como unidad aquello que se ha ido conformando gradualmente, la investigación 
se hace argumento que da significado a una documentación dispersa, que antes estaba sumergida en 
otro medio,en el textual, y ahora se desvela en el medio gráfico. Integrada de modo que encuentra su 
verdadero sentido para el análisis del paseo de la Estación de Jaén como un solo proyecto que nos 
permita entender los complejos engranajes que el paso del tiempo y la estación han ido estableciendo 
entre los edificios que lo constituyen.

Metodológicamente se ha decidido dividir todo este prolongado tiempo, desde finales del siglo 
XIX hasta la actualidad, en cinco fases cronológicas para analizar la trasformación del paseo. Se ha 
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fragmentado no tanto por su dimensión, sino por las alteraciones que va experimentando la propia vía 
y que distinguen una etapa de otra. Estos periodos, cada uno con sus propias características, están 
delimitados por cinco planes de ordenación urbana.

La investigación se basa en una traducción gráfica mediante técnicas actuales. Siempre que ha 
sido posible, la fuente utilizada ha sido el plano original consultado en diversos archivos históricos. En 
el resto de los casos, se ha usado el siguiente orden de prelación documental: bibliografía, fotografía 
histórica, levantamiento “in situ” o a través de Google Maps e hipótesis razonadas y razonables.

La tesis se estructura en dos partes. La primera de ellas incluye un marco histórico que trata de 
situar el punto de partida de la vía como elemento de unión entre la ciudad histórica y la estación del 
ferrocarril. Se compone de tres capítulos, en los que se analizan, respectivamente, la configuración de 
la ciudad, la llegada del ferrocarril y la construcción del paseo como obra civil.

La segunda parte es el elemento clave de la investigación. En ella se muestra la unidad de pro-
yecto del paseo de la Estación. El capítulo cuatro contiene el conjunto de cartografías que muestran 
las transformaciones del paseo a lo largo del tiempo, organizados en cinco periodos cronológicos. 
Cada periodo es analizado en el desarrollo urbanístico, con planta y sección, cada una de ellas con 
sus elementos urbanos y sus edificios. El desarrollo de este capítulo es básicamente gráfico, incluyendo 
una breve descripción en cada plano. Se concluye el trabajo con un catálogo descriptivo de algunos 
edificios singulares de este paseo.

Tras los epígrafes dedicados a las conclusiones obtenidas en el desarrollo de esta investigación, 
bibliografía y fuentes consultadas, se incluye un apéndice documental de las fotografías originales 
utilizadas.

En un anexo se incluyen los planos arquitectónicos de las plantas y secciones de los cinco pe-
riodos, que han servido de ilustración en el desarrollo de la investigación que, para una mejor lectura, 
se representan a escala arquitectónica.


