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RESUMEN	

	

El	centro	Bancario	y	Cultural,	es	una	edificación	que	parte	de	un	terreno	ubicado	en	
Quito,	pensado	y	diseñado	como	una	ciudad	ideal,	en	donde	sus	espacios	y	ejes	verdes	son	
los	 protagonistas.	 El	 proyecto	 gracias	 a	 su	 tipología	 de	 Torre-Plataforma,	 logra	 resolver	 y	
brindar	a	su	entorno	una	serie	de	capas	de	intenciones	urbanas.	Por	un	lado,		adaptándose	a	
la	 escala	 humana	 con	 su	 plataforma,	 brinda	 a	 las	 personas	 una	 serie	 de	 plazas	 y	 portales	
urbanos	comerciales,	los	cuales	dialogan	con	la	ciudad,	y	por	otro	lado,	la	torre	aprovecha	su	
independencia	 y	 privacidad	 y	 ayuda	 a	 la	 ciudad	 con	 su	 crecimiento	 en	 altura.	 De	 igual	
manera,	gracias	a	la	trasparencia	fenomenal	existente	en	el	proyecto,	se	permite	la	fusión		y	
la	 integración	 de	 sus	 distintos	 programas,	 generando	 relaciones	 visuales		 e	 interacciones	
espaciales.	
	
Palabras	clave:	Tipología	arquitectónica,	Banco	y	Centro	cultural,	La	Mariscal,	Torre-
Plataforma	
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ABSTRACT	

	

The	 Bank	 and	 Cultural	 Center	 is	 a	 building	 that	 is	 located	 in	Quito,	 conceived	 and	
designed	 as	 an	 ideal	 city,	 where	 their	 spaces	 and	 green	 axes	 are	 the	 protagonists.	 The	
project	 has	 a	 Tower-Platform		typology,	 that	 solves	 and	 gives	several	 layers	 of	 urban	
intent	to	the	environment	.	On	one	hand,	this	typology	adapts	to	the	human	scale	because	
of	its	platform,	it	also	generates	a	series	of	plazas	and	commercial	urban	portals,	which	are	
used	as	connections	with	the	city.	On	the	other	hand,	the	tower	leverages	its	independence	
and	privacy	and	expands		the	city	height	growth.	Similarly,		the	phenomenal	transparency	of	
the	 project	 allows	 the	 merge	 and	 integration	 of	 its	 various	 programs,	 generating	 visual	
spatial	relationships	and	interactions.	
	
Key	Words:	Architectural	typology	,	Bank	and	Cultural	Center	,	La	Mariscal,	Tower-	Platform	
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INTRODUCCIÓN	

	

Tipo	y	tema	en	la	Arquitectura	

Tipo	 y	 tema	 son	 dos	 términos	 frecuentemente	 empleados	 en	 el	 campo	 de	 la	

arquitectura,	el	primero	para	referirse	a	las	cualidades	compartidas	entre	los	aparentemente	

distintos	objetos	arquitectónicos	y	el	segundo	para	mencionar	la	variedad	de	asuntos	de	la	

realidad	que	el	objeto	arquitectónico	debe	satisfacer.	El	pensamiento	tipológico	supone	que	

la	 experiencia	 de	 la	 creación	 arquitectónica	 consiste	 en	 hallar	 una	 respuesta	 adecuada,	

desde	las	ideas	generales	y	permanentes	de	la	forma	arquitectónica,	a	las	contingencias	de	

cada	proyecto	en	particular.	Estas	dos	palabras	-tipo	y	tema-	corresponden,	en	el	campo	de	

la	 arquitectura,	 a	 los	 principios	 de	 unidad	 y	 variedad	 que	 hallamos	 en	 toda	 operación	

intelectual	y	en	la	facultad	de	entender	y	juzgar	las	cosas.	

Proyectar	 en	 arquitectura	 es	 hallar	 las	 correspondencias	 ciertas,	 convenientes	 y	

conmovedoras	 entre	 los	 aspectos	 abstractos	 y	 universales	 de	 la	 forma	 y	 los	 asuntos	

específicos	 y	 particulares	 de	 la	 realidad.	 Por	 su	 naturaleza	 inteligible	 los	 conocimientos	

abstractos	 tienden	 a	 la	 unidad	 en	 donde,	mediante	 el	 pensamiento	 analógico,	 se	 funden	

todas	las	cosas.	Por	su	naturaleza	sensible	los	hechos	concretos	se	abren	a	la	multiplicidad	

en	la	que	se	manifiesta	la	vida.	En	el	ámbito	del	pensamiento	tipológico	se	propone,	como	

metodología	para	el	proyecto	arquitectónico,	el	anhelo	por	alcanzar	el	 ideal	absoluto	en	el	

empeño	por	descifrar	lo	particular	concreto.	
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Aproximacion	educativa	al	proyecto		

Un	 proyecto	 teórico	 de	 arquitectura	 puede	 plantearse	 simplemente	 a	 partir	 de	 un	

tema	en	particular	o,	por	el	contrario,	a	raíz	de	unas	premisas	generales	que	sólo	entonces	

serán	demostradas	mediante	la	elección	del	tema	y	el	desarrollo	del	proyecto.	

Usualmente	 -con	 el	 fin	 de	 simular	 la	 realidad-	 los	 proyectos	 de	 taller	 en	 las	 escuelas	 de	

arquitectura	 se	 plantean	 a	 partir	 del	 tema:	 un	 sitio	 y	 un	 ámbito	 cultural	 concreto,	 un	

programa	 funcional	 y	 de	 necesidades	 específico,	 unas	 técnicas	 y	 materiales	

predeterminados,	 etcétera.	 De	 este	modo	 se	 trabaja	 con	 un	método	 de	 razonamiento	 de	

naturaleza	 inductiva,	 similar	 al	 que	el	 arquitecto	debe	afrontar	 en	el	 ejercicio	profesional,	

pero	limitado	y	hasta	cierto	modo	ineficaz	en	el	aspecto	formativo	de	los	estudiantes.	

En	los	cursos	de	Preparación	y	Desarrollo	del	trabajo	de	titulación	se	ha	optado	por	

establecer	 una,	 menos	 usual	 pero	 más	 efectiva,	 metodología	 de	 trabajo	 a	 la	 que	 hemos	

denominado	 APROXIMACIÓN	 TIPOLÓGICA	 AL	 PROYECTO	 ARQUITECTÓNICO.	 La	

aproximación	tipológica	al	proyecto	consiste	en	establecer	y	estudiar	una	serie	de	premisas	

generales	 y	 premisas	 subsidiarias,	 provenientes	 del	 campo	 de	 la	 tipología	 arquitectónica,	

para	 posteriormente	 ser	 demostradas/aplicadas	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	 de	

arquitectura.   
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Premisas	generales	

Las	 tres	premisas	 generales	que	 los	estudiantes	estudiaron	durante	el	 semestre	de	

Preparación	para	el	desarrollo	del	trabajo	de	titulación	fueron:	

-Premisa	de	la	forma:	la	forma	es	la	propiedad	esencial	del	objeto	arquitectónico.	

-Premisa	de	la	unidad:	arquitectura	es	el	anhelo	de	lo	Uno	en	lo	múltiple.	

-Premisa	de	 las	correspondencias:	proyectar	en	arquitectura	es	hallar	 las	correspondencias	

ciertas,	 convenientes	 y	 conmovedoras	 entre	 los	 aspectos	 abstractos	 y	 universales	 de	 la	

forma,	y	los	asuntos	específicos	y	particulares	de	la	realidad.	

	

Premisas	subsidiarias	y	elección	del	tema	

	

	 Adicionalmente	a	las	tres	premisas	generales	del	curso,	cada	estudiante	estudió	otras	

premisas	“subsidiarias”	dentro	de	las	siguientes	líneas	de	exploración:	

- Estrategias	urbanísticas:	el	proyecto	como	parte	de	una	idea	de	ciudad.	

- Tipología	de	torre-plataforma:	un	edificio	compuesto	de	dos	partes	complementarias.	

- Transparencia	fenomenal	vs	transparencia	literal.	

- Plan	libre:	un	concepto	arquitectónico	basado	en	los	principios	complementarios	del	orden	y	

la	variedad.	

- Confluencia	de	sistemas	de	ordenación		de	proporciones	aritméticas	y	geométricas.	
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Unidad	y	complejidad	

 

El	 tema	 “Complejo	 Bancario	 en	 Quito”	 surge	 de	 la	 idea	 de	 relacionar	 dos	 asuntos	

aparentemente	contradictorios,	la	unidad	formal	implícita	en	la	tipología	de	plataforma,	con	

la	 complejidad	 funcional	 de	 un	 edificio	 bancario,	 donde	 por	 motivos	 de	 seguridad	 se	

requiere	un	sistema	de	organización	y	un	esquema	de	circulaciones	especialmente	complejo.	

La	torre	ha	servido	de	excusa	para	 lograr	niveles	mayores	de	ocupación	del	suelo	y,	por	 lo	

tanto	 una	mayor	 libertad	 en	 la	 elección	 del	 lugar	 para	 la	 implantación	 del	 proyecto	 en	 la	

ciudad.	 La	 plataforma	 es	 el	 objeto	 principal	 del	 taller,	 en	 su	 interior	 se	 debe	 resolver	 la	

mayor	parte	del	programa	funcional	atendiendo	a	las	exigencias	de	las	premisas	principales	

y	subsidiarias.	

	

CONSTANTES	

Premisas	generales	y	subsidiarias.	

Tipología	torre-plataforma.	

Programa	funcional:	Agencia	bancaria,	centro	cultural	y	oficinas	

	

VARIANTES	

	

El	sitio:	el	sitio	 fue	seleccionado	por	cada	estudiante.	De	cada	caso	en	particular	se	

infirieron	 diferentes	 variantes:	 programas	 complementarios,	 formas	 de	 uso,	 formas	 de	

ocupación,	adecuación	al	contexto,	adecuación	al	soleamiento.	
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La	 técnica:	otra	 variable	particular	para	 cada	propuesta	 fue	 la	 técnica	 constructiva.	

Los	estudiantes	propusieron	diversas	soluciones	constructivas	acordes	a	las	particularidades	

de	su	propuesta	pero	también	a	sus	propios	intereses	y	conocimientos.	

	

Arq.	José	Miguel	Mantilla	S.	

Profesor	de	Preparación	y	Desarrollo	de	Trabajo	de	Titulación	

Colegio	de	Arquitectura	y	Diseño	Interior	de	la	Universidad	San	Francisco	de	Quito	
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DESARROLLO	DEL	TEMA	

Marco	Teórico 

	

En	 el	 ámbito	 de	 la	 arquitectura,	 la	 sensación	 visual	 de	 la	 apariencia	 externa	 de	 un	

proyecto,	comúnmente	suele	ser	descrita	con	 la	palabra	 forma.	Sin	embargo,	esta	palabra	

suele	ser	empleada	de	una	forma	errónea,	sin	tomar	en	cuenta	que	esta	palabra	posee	dos	

significados	opuestos;	la	forma	sensible	como	objetivo,	y	la	forma	inteligible	como	resultado.		

	

La	 importancia	 de	 la	 forma	 en	 un	 proyecto	 arquitectónico	 será	 ligado	 a	 la	 forma	

sensible,	la	cual,	asignará	un	aspecto	sensible	con	relación	a	la	sensación	visual,	a	un	aspecto	

externos	 de	 las	 cosas.	 Es	 por	 esto,	 que	 la	 forma	 sensible	 esta	 en	 constante	 cambio	 y	 es	

ilimitada	debido	a	que	se	modifica	según	diversos	condicionantes	como	la	posición	,	la	luz,	el	

tiempo,	 el	 contexto,	 etc.	 En	 cambio,	 la	 forma	 inteligible	 es	 aquella	 forma	que	 nace	 como	

resultado,	 la	 esencia	 permanente	 de	 las	 cosas,	 es	 la	 cual	 permite	 un	 orden	 dentro	 de	 la	

composición	arquitectónica	debido	a	que	parte	de	una	estructura	formal.		

	

Seguido	 a	 la	 explicación	 del	 distinto	 significado	 que	 tiene	 el	 término	 forma	 y	 la	

ligación	que	tiene	con	el	ámbito	de	la	arquitectura,	es	imprescindible	destacar	el	importante	

rol	que	juega	la	forma	inteligible	en	el	proyecto	arquitectónico,	ya	que	antes	de	edificar	con	

cualquier	material	 se	debe	edificar	con	 ideas,	es	decir	con	una	serie	de	principios	que	nos	

permita	 responder	 con	 orden	 y	 exactitud.	 A	 esto	 le	 llamamos	 composición,	 en	 otras	

palabras,	 la	 organización	 de	 la	 estructura	 formal	 del	 objeto	 arquitectónico	 según	 ciertos	

principios.	 Al	 brindarle	 una	 harmonía	 con	 el	mundo	 al	 elemento	 arquitectónico,	 hacemos	
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que	 la	 forma	 se	 convierta	 en	 el	 corazón	 del	 proyecto,	 ya	 que	 brindara	 y	 establecerá	 un	

dialogo	 con	 el	 resto	 de	 su	 entorno	 y	 mantendrá	 siempre	 un	 equilibrio	 entre	 todos	 los	

elementos	que	lo	componen.	Hacer	que	todo	dialogue	entre	si	y	que	tenga	una	razón	de	ser.	

Es	 así,	 como	 la	 forma	 sensible	 y	 la	 forma	 inteligible	 son	 definiciones	 completamente	

opuestas,	las	cuales	hay	que	tenerlas	muy	en	claro	al	momento	de	usarlas.	Si	bien	la	forma	

sensible	será	utilizado	para	describir	un	objeto	desde	un	punto	de	vista,	una	circunstancia	

eventual	 o	 una	 situación	 pasajera,	 la	 forma	 inteligible	 se	 la	 empleará	 para	 describir	

elementos	abstractos	y	sus	relaciones,	de	la	razón.		

	

Del	mismo	modo,	para	poder		continuar	con	esta	lógica	de	dialogar	con	el	mundo,	es	

necesario	 entablar	 relaciones	 con	 la	 realidad	 y	 el	 mundo	 que	 nos	 rodea.	 Para	 poder	

entender	esto,	tenemos	que	remitirnos	al	termino	analogía,	y	como	este	trabaja	junto	con	la	

arquitectura	 para	 poder	 crear	 proyectos	 funcionales	 y	 con	 una	 razón	 de	 ser,	 mas	 que	

llamativos	y	disfuncionales	escondidos	dentro	de	un	disfraz,	en	donde	la	alegoría	es	la	que	

manda.	 Gracias	 a	 la	 analogía	 en	 la	 arquitectura,	 podemos	 tener	 una	 tendencia	 hacia	 la	

unidad,	hacia	lo	formal,	a	la	tradición,	a	la	harmonía,	mientras	que	lo	alegórico	lo	único	que	

nos	 trae	 es	 ambigüedad,	 complicación,	 enredo.	 Es	 debido	 a	 esto,	 que	 el	 mundo	 debe	

trabajar	 de	 la	 mano	 con	 la	 analogía	 par	 que	 este	 mundo	 se	 vuelva	 habitable.	 Es	 este	

pensamiento	el	que	permite	un	estrecha	relación	entre	el	proyecto	y	el	mundo.		

	 	

La	 analogía	 genera	 un	 sistema	 de	 tipología	 edificatoria,	 la	 cual	 permite	 ordenar	 y	

comprender	 la	 unidad	 que	 existe	 en	 la	 diversidad	 de	 los	 objetos	 arquitectónicos.	 Por	 el	

contrarios	a	esto,	existe	también	arquitectura	que	va	de	la	mano	junto	a	la	alegoría,	la	cual,	
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la	es	una	correspondencia	que	se	obtiene	artificialmente,	tratando	de	 impresionar	y	no	de	

convencer.	 Esta	 arquitectura	 es	 aquella	 que,	 al	 carecer	 de	 sentido,	 atribuye	 cualquier	

significado	 a	 su	 ostento,	 rechazando	 a	 su	 entorno,	 triunfando	 en	 un	 mundo	 y	 entorno	

desconocido.			

	

Igualmente,	 la	 teoría	 de	 la	 esfera	 es	 otro	 concepto	 que	 nos	 ayuda	 a	 entender	 la	

unidad	y	la	diversidad	en	la	arquitectura,	el	punto	de	partida	donde	el	proceso	es	creativo.	Al	

hablar	de	esta	teoría	hablamos	del	equilibrio	y	plenitud,	es	decir	la	constante	búsqueda	de	la	

unidad	entre	lo	múltiple.	Debido	a	esto,	existe	una	arquitectura	ordenada	partiendo	de	un	

todo	a	algo	específico,	generando	una	coherencia	y	una	relación	y	homogeneidad	entre	si.		

	

Gracias	 a	 estos	 legados,	 la	 arquitectura	 debería	 irse	 rigiendo	 y	 encaminándose	 a	

siempre	 buscar	 una	 unidad,	 consigo	 mismo	 y	 con	 el	 entorno.	 Tratar	 de	 encontrar	 como	

tejerse	 con	 el	 sitio,	 la	 dualidad	 y	 a	 la	 técnica,	 así	 es	 como	 el	 proyecto	 en	 si	 tendrá	 una	

funcionalidad	 dentro	 de	 si,	 y	 a	 su	 vez	 su	 exterior	 dialogara	 con	 el	 entorno,	manteniendo	

siempre	un	dialogo,	 limitándose	de	crear	ostentos	y	 joyas	dentro	del	 tejido	urbano.	Por	 lo	

tanto	 responder	 con	 un	 buen	 proyecto	 lleno	 de	 arquitectura	 ética,	 analógica,	 de	 forma	

inteligible	que	responda	a	toda	necesidad.		

	

De	 igual	manera	 en	 la	 arquitectura,	 al	 hacer	 referencia	 al	 tipo,	 estamos	 hablando	

directamente	 de	 la	 lógica	 de	 la	 estructura	 con	 la	 que	 cuenta	 la	 edificación,	 mas	 no	 la	

estamos	 categorizando,	 por	 el	 contrario,	 le	 estamos	 dando	 un	 orden	 de	 un	 lenguaje	

especifico	 adquirido	 por	 razones	 que	 van	 mas	 allá	 de	 la	 formalidad.	 Con	 la	 ayuda	 de	 la	
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tipología	y	gracias	a	esta,	el	dar	un	orden,	una	 lógica,	 y	 responder	a	 factores	externos,	 se	

vuelve	una	respuesta	factible	al	otorgar	 la	 forma	que	adquieren	 las	edificaciones.	Es	decir,	

esta	 surge	 como	 respuesta	 al	 confrontar	 tanto	 las	 necesidades	 arquitectónicas,	 como	 la	

realidad.	 Un	 gran	 ejemplo	 a	 esto	 es	 la	 Torre-plataforma,	 tipología	 que	 surge	 en	 la	

modernidad,	para	llega	e	implantarse	en	lugares	antiguos,	como	lo	fue	la	LeverHouse.	Esta	

tipología	 arquitectónica	 se	 conforma	de	dos	 cuerpos,	 uno	que	 se	 configura	de	 forma	mas	

horizontal	y	de	bajo	tamaño,	el	cual	responde	a	la	escala	humana,	por	lo	que	interactúa	con	

los	peatones,	brindándoles	espacios	públicos	y	aportando	con	la	urbe	de	la	ciudad,	mientras	

que	 la	 torre	 es	 el	 segundo	 cuerpo	 que	 constituye	 esta	 tipología,	 este	 elemento	 por	 el	

contrario,	 se	desarrolla	en	altura	brindando	espacios	con	programas	de	privacidad.	Si	bien	

esta	tipología,	torre-plataforma,	consta	de	dos	cuerpos,	tiene	que	conservar	y	mantener	un	

dialogo	 constante	 y	 coherencia	 compositiva	 entre	 sus	 dos	 partes,	 para	 así	 mantener	 una	

unidad	y	equilibrio	entre	los	dos.	Esta	tipología	es	una	respuesta	muy	efectiva	el	momento	

de	interactuar	con	el	entorno,	como	lo	hizo	en	sus	inicios,	al	relacionarse	con	su	plataforma	

a	 las	 edificaciones	 antiguas	 de	 bajo	 tamaño,	 así	 como	 con	 la	 torre	 que	 dialogaba	 con	 las	

nuevas	 construcciones	en	altura.	 La	misma	 lógica	es	 aplicable	el	momento	de	 implantar	 y	

hacer	 uso	 de	 esta	 tipología	 en	 la	mariscal,	 ya	 que	 este	 sector	 fue	 un	 lugar	 residencial	 en	

épocas	pasadas,	por	lo	que	existen	edificaciones	entre	dos	y	tres	pisos,	sin	embargo,	con	el	

desarrollo	 de	 la	 ciudad	 en	 años	 mas	 recientes,	 edificios	 de	 grandes	 alturas	 de	 carácter	

comercial	 fueron	 tomando	 lugar	 en	 esta	 zona,	 convirtiéndola	 así	 en	 un	 área	 que	 se	

encuentra	 en	 trasformación.	 Por	 esta	 razón	 La	 Mariscal	 es	 un	 sector	 que	 mantiene	 esta	

constante	 dualidad	 de	 pequeñas	 y	 bajas	 alturas,	 así	 como	 un	 constante	 comercio	 y	 flujo	

peatonal.	Como	respuesta	a	esto,	 la	 tipología	arquitectónica	de	torre-plataforma	seria	una	
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de	 las	 mejores	 y	 mas	 óptimas	 para	 encajar	 en	 este	 sector,	 ya	 que	 con	 la	 plataforma	

respetaría	alturas	de	construcciones	preexistentes	y	 le	daría	una	escala	humana	y	espacios	

públicos	de	calidad	en	un	sector	de	alta	densidad,	así	como	mantendría	una	armonía	y	un	

dialogo	con	las	nuevas	construcciones	en	altura	que	tiene	este	sector.		
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Análisis	de	precedentes			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1:	Análisis	propio	Lever	House	1	

	

L e v e r   H o u s e   

G o r d o n    B u n s h a f t   

C O N T  E X T O
   
U B I C A C I O N:  ENSANCHAMIENTO DE MANHATTAN (1807)  -  PARK AVENUE, ENTRE LA 53 Y 54   
A Ñ O:  1949 - 1952   
Á R E A  T E R R E N O:  3568 m2   
Á R E A  C O N S T R U I D A:  20390 m2

1924

1951

2010

CARACTERISTICO LOS EDIFICIOS 
BAJOS DE DENSAS AGRUPACIONES 
RESIDENCIALES.

YA SE EMPIEZAN A NOTAR LOS 
EDIFICIOS CON REMATE ESCALONA-
DO DE LA MADISON AVENUE.

GRANDES ESTRUCTURAS PROTEGO-
NIZADAS POR LAS TORRES DE 
REMATE DE MANZANA

ANTES AHORA
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Figura	2:	Análisis	propio	Lever	House	2	

L e v e r   H o u s e   

G o r d o n    B u n s h a f t

D E T A L L E S   C O N S T R U C T I V O S  .  F O T O S

EL LEVER HOUSE ES PIONERA EN LA APLICACION DEL MURO CORTINA, ASI COMO DE TECNO-
LOGIA COMO LO ES EL AIRE ACONDCIONADO.

REMATE DE LA TORRE NO SE PUEDE VER MUCHO EN LA NOCHE DEBIDO AL COLOR TURBIO 
QUE POSEE ESTA PARTE DEL EDIFICIO
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Figura	3:	Análisis	propio	Ministerio	de	Educación	y	Salud	1	
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Figura	4:	Análisis	propio	Ministerio	de	Educación	y	Salud	2	

	

M i n i s t e r i o  D e  E d u c a c i ó n   y   S a l u d 
L u c i o  C o s t a   -  L e  C o r b u s i e r

D E T A L L E S   C O N S T R U C T I V O S  .  F O T O S

La fachada norte es diferente de la fachada sur, ya que se incorpora una estructura reticular 
ortogonal de hormigón. Presenta un metro de espesor. Cada módulo soporta la retícula de 
tres rejillas horizontales de cemento pintado de azul posicionadas en la parte superior del 
módulo, dejando un espacio libre por debajo. Las rejillas miden cincuenta centímetros de 
ancho y están espaciadas otros cincuenta centímetros de la fachada de vidrio del edificio.
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Figura	5:	Análisis	propio	Hotel	Hilton	Colon	
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Figura	6:	Análisis	propio	Hilton	Colon	2	

	

H o t e l  H i l t o n  C o l o n 
O v i d i o  W a p p e n s t e i n  

D E T A L L E S   C O N S T R U C T I V O S  .  F O T O S

EL HOTEL HILTON COLON ES UN GIGANTE DE HORMIGON

ESTE EDIFICIO DE GRAN ALTURA EN LA CIUDAD DE QUITO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA 
CUMPLETAMENTE DE HORMIGON ARMADO Y EN CONTRAPOSICION A ESTO PARA DARLE UN 
ALIVIANAMIENTO SE ABREN ENTRE SUSU FACHADAS UNAS VENTANAS MUY DISCRETAS EN 
TAMAÑO PERO REPETITIVAS PARA DARLE UN EQUILIBRIO ENTRE LO PESADO Y LO LIVIANO
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Estrategia	de	definición	inicial		

	

	

Figura	7:	Estrategia	de	definición	inicial	sector	La	Mariscal.	Imagen	propia	
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Figura	8:	Estrategia	de	definición	inicial	contexto.	Imagen	propia	
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Figura	9:	Estrategia	de	definición	inicial	terreno.	Imagen	propia	
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Marco	General	

	

Idea	de	ciudad.	

	

El	proyecto	parte	de	un	terreno	ubicado	dentro	de	quito,	el	cual	esta	pensado	y	diseñado	

como	un	ideal	de	ciudad,	donde	los	espacios	abiertos,	la	reorganización	de	las	calles	y	la	

unión	de	las	áreas	verdes	de	mayor	tamaño	son	tomadas	en	cuenta.	como	estrategias	para	

lograr	esta	ciudad	ideal,	se	unirán	los	parques	más	grandes	de	la	ciudad	longitudinalmente	

mediante	un	eje	para	unificarlos	y	así	brindarle	al	ciudadano	una	continua	franja	verde	

dedicada	al	peatón.	En	cuanto	a	la	unión	de	la	ciudad	de	forma	transversal,	esta	será	

atravesada	por	vías	que	mantienen	una	clasificación,	con	las	cuales,	el	vehículo	se	ve	

condicionado	y	el	peatón	tiene	un	papel	importante.	La	idea	de	ciudad	ideal	se	da	con	un	

sentido	de	orden	y	continuidad.	

	

	

	

	

	

	

Figura	10:	Quito	como	idea	de	ciudad	ideal.	Imagen	propia	

	

	

V7 IDEA DE CIUDAD IDEAL 
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Tipología.		

	

La	tipología	arquitectónica	empleada	se	conforma	de	dos	cuerpos.	Por	un	lado	esta	la	

plataforma,	 elemento	horizontal	 de	 escala	 humana	que	 resuelve	 la	 complejidad	necesaria	

para	el	 lugar,	tanto	espacialmente	como	con	sus	circulaciones.	 	Por	otro	lado,	esta	la	torre	

como	un	elemento	prismático	lo	mas	ideal	posible,	el	cual	aprovecha	la	independencia	y	la	

privacidad	

	

	

	

Figura	11:	Tipología	arquitectónica	

	

Programa.	

	

	 La	propuesta	arquitectónica	contiene	tres	elementos	programáticos.	Por	un	lado	esta	

el	banco,	 con	 sus	partes	de	 servicio	al	 cliente,	 y	oficinas	 solo	de	 funcionarios,	en	 su	parte	

privada.	Por	otro	 lado	esta	 la	torre	de	oficinas	con	espacios	de	trabajos	compartidos,	salas	

de	reuniones	y	oficinas	de	gerentes,	y	finalmente	esta	el	espacio	cultural,	que	en	este	caso	

es	una	galería	de	arte	perteneciente	al	banco.		

 
 
 
 
 

Figura	12:	Tipología	arquitectónica	

BARRA

TENSION

TORRE

REMATE

DESARROLLO

INICIO

T O R R E P L A T A F O R M A  

EQUIP.  CULTURAL                                                      
                         

BANCO

++

O F I C I N A SS Q U E M A  D E  C I R C U L A C I O N E S  Y  A C C E S O S  G E N E R A L E S
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Marco	Particular	

	

Posición	relativa	en	la	estructura	urbana.	

	

El	terreno	se	ubica	en	uno	de	los	barrios	más	emblemáticos	de	la	capital,	la	Mariscal.	Este	

sector	es	un	punto	central	entre	el	norte	y	el	centro	de	la	ciudad	así	como	el	punto	

intermedio	entre	la	unión	de	los	parques	unidos	por	el	eje	verde	propuesto.	La	mariscal	es	

un	barrio	de	alta	actividad	cultural,		el	cual	posee	varios	equipamientos	dedicados	a	esto.	El	

lote	posee	una	ubicación	estratégica	dentro	del	mismo,	ya	que	da	a	la	plaza	de	los	

presidentes,	punto	de	referencia	en	el	lugar.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	13:	Ubicación	Mariscal.	Imagen	propia															Figura	14:	Tipos	de	vías	Mariscal	
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Contexto	y	aspectos	relevantes.	

	 Dentro	del	contexto	del	terreno,	este	estaría	atravesado	longitudinalmente	por	el	eje	

verde	propuesto.	 Es	un	 lugar	 estratégico	dentro	este	 ideal	 de	 ciudad,	 debido	a	que	es	un	

punto	de	encuentro	del	eje	 tanto	por	el	norte	como	por	el	 sur.	 	Debido	a	 la	ubicación	del	

contexto	el	terreno	puede	aprovechar	e	incluir	el	eje	verde	en	el	interior	de	sus	manzanas.	

De	 la	misma	manera,	 su	 contexto	 brinda	 un	 uso	 de	 suelo	 bastante	 variado,	 aportando	 al	

sector	edificaciones	de	distinto	tipo,	ya	sea	en	programa,	como	en	altura.	

	

 
 
 

Figura	15:	Aspectos	relevantes	del	contexto	del	terreno.	Imagen	propia	

	

El	Terreno.	

	 Debido	a	que	el	terreno	abarca	gran	porcentaje	de	la	manzana,	este	posee	distintos	

COS	y	ordenanzas	de	acuerdo	a	su	ubicación.	

	

	

	

Figura	16:	Características	del	terreno
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Propuesta	de	partido.	

La	 propuesta	 parte	 de	 la	 posibilidad	 de	 la	 relación	 y	 la	 accesibilidad	 desde	 los	 4	

frentes	con	los	que	cuenta	el	terreno.	Tomando	en	cuenta	la	serie	de	equipamientos	de	la	

zona,	 así	 como	 la	 particularidad	 del	 terreno,	 la	 plataforma	 se	 compromete	 con	 el	 lugar	

respondiendo	 a	 sus	 particularidades	 al	 reconocer	 el	 terreno	 y	 enriquecer	 el	 lugar	 con	 su	

complejidad						generando	un	portal	elevado	que	permita	la	incorporación	del	eje	verde	así	

como	la	relación	entre	las	4	calles.						

	

Figura	17:	Propuesta	de	partido	del	terreno.	Imagen	propia
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Esquema	Distributivo	General.	

La	En	cuanto	a	la	distribución	general	del	proyecto,	este	reconoce	el	lugar	y	responde	a	
las	distintas	condicionantes	

• Parte	financiera	=	relacionado	hacia	la	amazonas,	donde	se	encuentra	la	zonas	más	
comercial	y	de	oficinas,	así	como	otras	sucursales	bancarias.																																																																																													

• Parte	cultural=	relacionada	con	el	patio	de	comedias.	Vinculándose	más	
horizontalmente	y	abierta	al	público.		

• Torre	oficinas	=	relacionada	hacia	la	amazonas	donde	existen	edificaciones	de	su	
misma	altura					

	

	

	

Figura	18:	Esquema	distributivo	general.	Imagen	propi
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Esquema	de	circulaciones	y	accesos	generales.	

La	accesibilidad	en	el	proyecto	se	vuelve	una	de	 las	cosas	 fundamentales	ya	que	al	

contar	con	un	terreno	bastante	particular	y	rico	en	características,	este	posee	los	4	frentes	

de	 la	 manzana.	 Gracias	 a	 esto	 la	 accesibilidad	 al	 proyecto	 se	 vuelve	 múltiple	 y	 se	 logra	

generar	ingresos	desde	los	4	lados.		

Igualmente	 al	 poseer	 un	 espacio	 cultural	 que	 atraviesa	 el	 terreno,	 así	 como	 dos	

plazas	del	edificio,	se	genera	una	fluidez	la	cual	favorece	con	todo	esto	al	sector,	así	como	a	

la	 idea	de	 integrar	el	eje	verde	dentro	de	 la	manzana	y	aportando	así	 a	 la	 idea	de	ciudad	

ideal.			

	

	

Figura	19:	Esquema	circulaciones	y	accesos	generales.	Imagen	propia
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Fotografías	del	terreno	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	20:	Fotografías	propias	del	contexto	del	terreno
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Programa	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	21:	Programa	propuesto	para	la	edificación

Número'de'directores Directores 2

Número'de'subgerencias Subgerentes 2

Número'de'bóvedas'y'casilleros Bóvedas 4

cantidad area total

Seguridad'en'accesos 4,0 5,0 20,0

Seguridad'interna 2,0 5,0 10,0

Información'y'turnos 1,0 5,0 5,0

Area'de'espera'en'sala'principal 32,0 5,0 160,0

Cajas 6,0 8,0 48,0

Balcón'de'servicios Cuentas 1,0 8,0 8,0

Servicio'a'personas 1,0 8,0 8,0

Servicio'a'empresas 1,0 8,0 8,0

Servicios'bancarios Inversiones 1,0 8,0 8,0

Banca'privada 1,0 8,0 8,0

Tarjetas'de'crédito 1,0 8,0 8,0

Créditos'e'hipotecas 1,0 8,0 8,0

Scaner 1,0 9,0 9,0

Archivo 8,0 6,0 48,0

Autoconsultas 1,0 7,0 7,0

Centro'de'cajeros'automáticos 1,0 6,0 6,0

Bóvedas'de'dinero'(ascensor'exclusivo)' 2,0 48,0 96,0

Casilleros'de'seguridad 1,0 48,0 48,0

Casileros'de'depósitos'libres'(+sala'de'espera') 1,0 48,0 48,0

Salas'de'reuniones'externas'(+sala'de'espera') 1,0 36,0 36,0

Salas'de'reuniones'internas 2,0 24,0 48,0

Baterias'sanitarias'públicas 2,0 12,0 24,0

Departamento'de'servicios'bancarios Secretaría 1,0 9,0 9,0

Espera 1,0 12,0 12,0

Jefes'del'departamento 2,0 12,0 24,0

Departamento'de'banca'empresarial Secretaría 1,0 9,0 9,0

Espera 1,0 12,0 12,0

Sala'de'reuniones 1,0 24,0 24,0

Jefes'del'departamento 2,0 12,0 24,0

Servicios'para'funcionarios Area'de'comedor 0,5 144,0 72,0

Area'de'cocina'y'abastecimiento 0,5 144,0 72,0

Médico 1,0 12,0 12,0

Roperos'y'vestidores 2,0 25,0 50,0

Baterias'sanitarias'funcionarios 2,0 15,0 30,0

Gerencia'general Gerente 1,0 24,0 24,0

Asistente'administrativo 1,0 9,0 9,0

Directores 2,0 25,0 50,0

Técnicos'de'operaciones 4,0 9,0 36,0

Asistentes'de'operaciones 4,0 9,0 36,0

Operaciones Jefe'de'operaciones 2,0 24,0 48,0

Asistente'administrativo 2,0 9,0 18,0

Notificaciones'y'agenda Jefe'de'notificaciones 1,0 12,0 12,0

Auxiliar'de'notificaciones 2,0 9,0 18,0

Sistemas Jefe'de'sistemas 1,0 12,0 12,0

Computo 2,0 9,0 18,0

Analístas'económicos Jefe 2,0 12,0 24,0

Analistas 6,0 9,0 54,0

Monitoreo 2,0 9,0 18,0

Técnico'de'archivo Personal 4,0 9,0 36,0

Area'de'archivo 4,0 30,0 120,0

Baterías'funcionarios'administrativos 2,0 12,0 24,0

SUBTOTAL'(área'computable) 1576,0

Areas''internas'de'circulación 630,4

AREA'ÚTIL'TOTAL'BANCO 2206,4

Parqueadero'funcionarios'(subsuelo) 16 25,0 394,0

Parqueaderos'público' 32 25,0 788,0

SUPERFICIE'CONST.'EN''EQUIPAMIENTO'CULTURAL 661,9

SUPERFICIE'CONST.'EN'TORRE'DE'OFICINAS 2206,4

SUPERFICIE'CONSTRUIDA'SIN'ESTACIONAMIENTOS 5074,7

SUPERFICIE'CONSTRUIDA'TOTAL 6256,7
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Láminas	Sintéticas	
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Planos	Arquitectónicos	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	23:	Memoria	planos	arquitectónicos
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Figura	24:	Subsuelo	parqueaderos	y	subsuelo	banco

 
C E N T R O  B A N C A R I O  Y  C U L T U R A L   

 
M I C H E L L E  L O P E Z  V.

 
P R O Y E C T O   F I N  D E  C A R R E R A 

 
S U B S U E L O  P A R Q U E  D E R O S          E s c  1 : 250  

 
 P L A N O S

 
S U B S U E L O  B A N C O                               E s c  1 : 250  
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Figura	25:	Planta	baja.	Imágenes	exteriores

 
C E N T R O  B A N C A R I O  Y  C U L T U R A L   

 
M I C H E L L E  L O P E Z  V.

 
P R O Y E C T O   F I N  D E  C A R R E R A 

 
I M P L A N T A C I O N                    E s c  1 : 250  
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Figura	26:	Plantas	superiores

 
C E N T R O  B A N C A R I O  Y  C U L T U R A L   

 
M I C H E L L E  L O P E Z  V.

 
P R O Y E C T O   F I N  D E  C A R R E R A 

 
P R I M E R A  P L A N T A  A L T A                   E s c  1 : 250  
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Figura	27:	Implantación.	Planta	tipo	Torre.	Imagen	interior
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Figura	28:	Cortes	A-A’	,	B	–B’,	C	–	C’
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Figura	29:	Cortes	D-D’	,	E–E’,	F–	F’	
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Figura	30:	Fachadas 
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Figura	31:	Detalles	constructivos.	Corte	Fugado	
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Imágenes	Proyecto	

	

	

	
Figura	32:	Vista	exterior	edificio	
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Figura	33:	Vista	interior	con	corte	fugado	
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Figura	34:	Vista	interior	galeria	
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Figura	35:	Vista	exterior,	entradaa	y	portal	comercial	
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Figura	36:	Vista	exterior	plazas	y	edificio	
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Figura	37:	Vista	interior	banco	e	ingreso	con	corte	fugado	
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CONCLUSIONES	

	

El	 proyecto	 es	 el	 resultado	 de	 la	 exploración,	 la	 aproximación	 y	 la	 resolución	 de	

distintos	temas	y	condicionantes.	El	resultado	es	consecuencia	de	toda	la	teoría	estudiada	y	

analizada,	 así	 como	 las	 distintas	 soluciones	 creadas	para	 responder	 coherentemente	 a	 los		

varios	parámetros	y		distintas	premisas	preestablecidos	del	proyecto.		

El	 centro	 Bancario	 y	 Cultural	 cuenta	 con	 una	 serie	 de	 capas	 de	 intenciones	 urbanas	 que	

interactúan	 con	 su	 entorno,	 así	 como	 brinda	 privacidad	 y	 crecimiento	 en	 altura	 para	 el	

desarrollo	 de	 la	 ciudad.	 	 De	 la	misma	manera,	 gracias	 a	 su	 transparencia	 fenomenal,	 sus	

distintos	 programas	 logras	 fusionarse	 e	 integrarse	 entre	 si,	 logrando	 relaciones	 visuales	 y	

espaciales.		

La	 exploración	de	 la	 tipología	 Torre-Plataforma,	 brinda	 espacios,	 tanto	 urbanos,	 como	del	

edificio	 en	 si	 que	 trabajan	 y	 se	 articulan	 entre	 ellos,	 reconociendo	 de	 esta	 manera,	 los	

grandes	beneficios	de	la	tipología. 
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