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En el contexto del interés que están tomando las ciudades medias en la búsqueda 

de sistemas urbanos más equilibrados (Diez & Emilozzi, 2015), la pesquisa tuvo 

como objetivo central el discutir y relativizar la aplicabilidad a priori de consensos 

académicos predominantes sobre metropolización, polinucleación y tercerización, al 

análisis y comprensión de sistemas urbanos intermedios. Con este fin se caracterizó 

las tendencias recientes de localización y distribución espacial de servicios terciarios 

en general, y SIC en particular, para el Área Metropolitana de Concepción (AMC), 

Chile, levantando una base de datos con las patentes comerciales emitidas por los 

municipios durante 5 años (2012–2016), esto para las once comunas que conforman 

la metrópolis. Posteriormente se procedió a depurar las bases, homologando las 

categorías locales a las internacionales (Glossary: Knowledge-Intensive Service), 

información que fue georreferenciada con el software Arcgis 10.2., analizando, 

contrastando e interpretando sus resultados. Finalmente se concluye, que ni las 

sub-centralidades comerciales, ni las periferias industriales, han sido factores 

relevantes para explicar la distribución de los SIC en el AMC, siendo la centralidad 

tradicional y los barrios de altos ingresos adyacentes, lo que mejor explican sus 

localizaciones, concentraciones y expansiones. El principal hallazgo, identificó un 

cambio en el eje funcional terciario del núcleo central del AMC, históricamente 
conformado por las comunas de Concepción y Talcahuano, a un nuevo eje central 

conformado por Concepción y San Pedro de la Paz, dando cuenta de una 

emergente reestructuración, guiada, en buena parte, por la proximidad y atributos 

medioambientales y paisajísticos de esta última comuna. 
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1. Introducción 
 
En el último tercio del siglo XX, la visión neoliberal llegó a Latinoamérica, promoviendo 
desregulación económica, privatización de servicios públicos y una general retirada del Estado 
regulador (Meyer & Bähr, 2001), resultando nuevas formas de urbanización y organización, que han 
respondido cada vez más a las lógicas neoliberales de comercialización y generación de valor, que a 
la proyección centralizada de un ideario de ciudad (Janoschka, 2002), replicando en las grandes 
ciudades del continente, tendencias observadas en países industrializados. Tendencias que han sido 
profusamente estudiadas bajo distintos nombres; edge-cities (Garreau, 1991), o exópolis (Soja, 
2008), entre otras, destacando con ello, un estadio de relevo sobre un primer momento de 
conformación y generalización de las unidades funcionales devenidas de la intensificación de las 
relaciones dentro de las propias ciudades y de estas con los centros urbanos próximos, es decir, las 
metrópolis (Gaussier, Lacour & Puissant, 2003). Cambios que, pese a los distintos énfasis y 
enfoques, en términos generales, dan cuenta de la dispersión y consolidación de un modelo 
policéntrico y de borde, en detrimento de las históricas centralidades metropolitanas, tal como 
estaría sucediendo en las grandes capitales latinoamericanas (Ciccolella, 1999; De Mattos, 1999). 
 
Continentalmente, esta latino-metropolización avanzada, afincada principalmente en las capitales 
nacionales, fue caracterizándose por una organización y estructuración polinuclear, sustentada 
principalmente por dos tendencias: (i) la maduración de los capitales inmobiliarios y modernización 

In the context of the interest that middle cities are taking in the search for more 
balanced urban systems (Diez & Amilozzi, 2015), the research had as its main 
objective to discuss and relativize the a priori applicability of predominant academic 
consensus on metropolization, polynucleation, and outsourcing, analysis, and 
understanding of intermediate urban systems. In order to characterize the recent 
trends in location and spatial distribution of tertiary services in general, and 
Knowledge-Intensive Service (KIS) in particular, for the Metropolitan Area of 
Concepción (AMC), Chile, a database was created with the commercial patents 
issued by the municipalities. For 5 years (2012–2016), this for each commune that 
makes up the metropolis. Subsequently, the bases were filtered, standardizing the 
local categories to the international ones (Glossary: Knowledge-Intensive Service), 
information that was georeferenced with the Arcgis 10.2 software, analyzing, 
contrasting, and interpreting its results. Finally, it is concluded that neither the 
commercial sub-centralities nor the industrial peripheries have been relevant 
factors in explaining the distribution of KISs in the AMC, with the downtown being 
the one that best explains their locations, concentrations, and expansions. The main 
finding identified a change in the functional axis of the central core of the AMC, 
historically formed by the Concepción and Talcahuano, to a new central axis formed 
by Concepción and the San Pedro de la Paz, accounting for an emerging 
restructuring, guided by the proximity, environmental and landscape attributes of 
this last commune. 
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de la industria del comercio detallista,  surgiendo grandes operadores de retail, que introdujeron y 
apropiaron la tipología shopping mall, creando subcentralidades comerciales de gran peso y 
relevancia en las estructuras funcionales metropolitanas (Napadensky, 2012); y (ii) por la expansión 
y éxodo de las actividades económicas terciarias de los centros tradicionales metropolitanos 
(Aguilar, 2002; De Mattos, 2010).  
 
Ambas condiciones, han venido diluyendo tras de sí las tradicionales formas de organización 
funcional metropolitana (Janoschka, 2002; Meyer & Bähr, 2001; Cabrales & Canosa, 2002), creando 
nuevos enclaves de consumo y servicios avanzados fuera de las tradicionales centralidades 
fundacionales (Aguilar, 2002; Cicolella, 1999; De Mattos, 2002).  Ejemplo de esto último, son los 
casos de Ciudad de México, con los centros de servicios de Santa Fe y el Bosque (Parnreiter, 2002, 
2005, 2011), Lima y su distrito financiero de San Isidro (Chion, 2002), Buenos Aires, con el eje norte y 
el barrio del Pilar (Ciccolella, 1999); o Santiago y el eje oriente de Las Condes-Vitacura, y la Ciudad 
Empresarial de Huechuraba (Ducci, 2000), por nombrar algunos. 
 
Ambos fenómenos urbanos, no solo han sido emparentados, en cuanto a que los servicios 
terciarios siguen las sub-centralidades de consumo, fortaleciéndose mutuamente (De Mattos, 2010; 
Vecslir & Ciccolella, 2011), sino también porque ambas tendencias han sido acusadas de precipitar la 
obsolescencia funcional de los centros tradicionales (Sarlo, 1994, 2006; Janoschka, 2002; Artigas, et 
al., 2002; Carman, 2006; López-Levi,1997, 1999; Eerola, 2006). Estos discursos académicos 
relativamente consensuados, se constituyeron desde el estudio de las grandes capitales nacionales, 
sin embargo, no son pocas las veces en que son utilizados como argumentos analíticos de 
aproximación a las lógicas de metropolización en urbes intermedias, bajo el entendido que son 
estadios previos y que inevitablemente confluirían a un mismo proceso de reordenamiento 
funcional y estructuración urbana; sumergiendo con ello posibles singularidades que pueden 
escapar a una simple cuestión escalar o evolutiva. 
 
En el contexto de lo dicho, relevante es estudiar las tendencias localizacionales de servicios 
terciarios en general, e intensivos en conocimiento en particular, en una metrópolis que no es 
capital nacional, que por lo mismo puede definirse como metrópolis intermedia, y cuyo origen fue 
una conurbación industrial de ciudades intermedias, explorando y problematizando en torno a las 
concomitancias y deslindes entre lo aquí observado y los discursos predominantes. Para ello, el 
trabajo se focalizó en el Área Metropolitana de Concepción (AMC), Chile, discutiendo si existen 
indicios que van en consonancia a los discursos expuestos, o, por el contrario, emergen 
antecedentes que hagan sospechar cambios y tendencias que escapen a dichos consensos.  
 
La discusión se inicia explicitando las narrativas académicas predominantes, posteriormente se 
tensionan estos discursos y su aplicabilidad a sistemas urbanos intermedios, a través de la 
exploración e interpretación de una serie de cartografías que muestran las tendencias de 
dispersión-concentración de los Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC), según la local 
homologación a las cuatro categorías internacionalmente definidas para estos servicios, y su 
correlato con la morfología estructural del AMC (la homologación se realiza sobre una tabla de 
datos, conformada por las patentes comerciales efectivamente otorgadas por los 11 municipios del 
AMC, entre 2012-2016). Cabe señalar que, de las cuatro categorías, cada una conformada por una 
serie de sub-categorías, se seleccionaron dos, por su notables volumen en el periodo de estudio, 
las que también se cartografían a fin de bajar aún más el lente de discusión. Los resultados 
estuvieron en dos escalas de análisis urbano, una metropolitana y otra comunal1.  
 
                                                     
1 La comuna o municipio suelen usarse de forma indistinta, sin embargo, mientras la primera acepción alude a la 
unidad espacial de limites político-administrativos, la segunda atañe al gobierno de dicha unidad. El municipio sería el 
símil al ayuntamiento en el caso español. En esta misma lógica operativa, cada comuna está compuesta u 
operativamente dividida en distritos censales, unidad espacial menor que suele utilizarse para representar datos del 
Censo Nacional. 
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En lo comunal se identificó que, lejos de aportar a su obsolescencia, las tendencias locacionales de 
los SIC, renuevan y dan vigencia al centro tradicional de Concepción, capital regional, intensificando 
y expandiendo su presencia, observándose una dialéctica transformadora entre estos y la 
morfología funcional del microcentro comercial, el cual se expande hacia los barrios pericentrales, 
de Pedro de Valdivia (Distrito Censal, 50. Observatorio) y Barrio Universitario (Distrito Censal, 48. 
Lopequen), históricos sectores residenciales de altos ingresos. Junto a lo descrito, y ya en la escala 
metropolitana, se consigna la vigencia del histórico núcleo funcional central pero se hace un 
hallazgo, hasta ahora no documentado, identificando una tendencia de cambio en el eje funcional 
de este núcleo central del AMC, históricamente conformado por los centros tradicionales y 
conurbaciones funcionales de Concepción y Talcahuano, a un nuevo eje central conformado por 
Concepción y San Pedro de la Paz, comuna que ha experimentado un importante crecimiento 
residencial, con sustanciales enclaves de altos ingresos, capitalizado la belleza escénica, atractivos 
naturales y oferta gastronómico-recreativa aquí existentes, pero que ahora también evidencia un 
importante crecimiento en servicios intensivos en conocimiento. Finalmente se establecen 
conclusiones y nuevas interrogantes.  
 

2. Propuesta metodológica  
 
Con el fin de caracterizar las tendencias recientes de localización y distribución espacial de los SIC 
dentro del AMC, se levantó una base de datos con las patentes comerciales emitidas por los 
municipios durante 5 años (2012–2016), esto por cada uno de las 11 comunas que conforman la 
metrópolis. En fase posterior, se procedió a trabajar las bases, homologando las categorías locales 
a las internacionales de Servicios Intensivos en Conocimiento. En este sentido se consideró 
relevante la patente comercial, porque a diferencia de la creación de empresas, que en muchos 
casos informan direcciones particulares, especialmente en el caso de empresas unipersonales, la 
patente comercial, exige una dirección comercial, que es más clara en evidenciar tendencias 
locacionales, y al estar asociada a un pago, hace suponer su efectiva iniciación de actividades.  
 
Con las bases de datos ya homologada, se construyó un catastro único metropolitano con las 
categorías del sistema estadístico europeo (Eurostat (s/f): Statistic Explained. Glossary: Knowledge-
Intensive Service), el cual clasifica los SIC en cuatro grupos, cada uno compuesto por otras 
subcategorías, en: (i) Servicios con uso intensivo de conocimiento y tecnología avanzada (ST); (ii) 
Servicios con uso intensivo de conocimiento orientados al mercado y las empresas (exceptuando 
servicios de intermediación financiera) (SM); (iii) Servicios financieros con uso intensivo de 
conocimiento (SF); y (iv) Otros servicios intensivos en conocimiento (SO). De todas las 
subcategorías, se seleccionaron aquellas que, en el periodo en cuestión, fueron las de mayor 
dinamismo y creación de emprendimiento, que, para el caso de estudio, fue; Arquitectura e 
Ingeniera (71), y Servicios Jurídicos y contabilidad (69), ambas de la categoría SM. Aquellos tipos de 
patentes que no fue posible homologar, se clasificaron como NO-SIC. (Tabla 1)  
 
Del total de patentes comerciales levantadas en el AMC, para el periodo, 11.690, solo 1.805 fueron 
homologables a una de las cuatro categorías de SIC, el resto quedó como categoría NO-SIC, es 
decir servicios terciarios no intensivos en conocimiento. Después de procesada la tabla de datos, se 
ingresó la información en el software Arcgis 10.2, donde fueron georreferenciadas según distrito 
censal (DC), unidad espacial operativa que divide las comunas), generando intensidades de color 
según concentración por unidad. La elección de este método fue por su facilidad de maximizar las 
diferencias entre unidades espaciales, expresando gráficamente con mayor claridad las tendencias 
de localización. Los resultados de las patentes homologadas y sus direcciones georreferenciadas, 
se corroboraron con los sitios web, openstreetmaps y googlemaps, resultando 1619 patentes 
corroboradas con éxito, lo que dio una efectividad del 90%. Luego de este último paso, se 
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generaron cartografías para cada una de las 4 categoría SIC, y para las dos subcategorías más 
demandadas. Esto se consideró relevante para su interpretación y discusión.  
 
Para caracterizar las comunas del AMC, junto con población e ingresos por hogar, éstas se 
clasificaron según su distancia al centro en, comunas: (i) Centrales, Concepción y Talcahuano; (ii) 
Pericentrales, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Hualpén, Penco; y (iii) periféricas, Coronel, Lota, 
Tomé, Hualqui y Santa Juana. (Figura 1). Con las cartografías del área metropolitana, se identificaron 
las comunas que más concentraban SIC, coincidiendo con las comunas centrales del AMC. 
Finalmente, y a la luz de los antecedentes teóricos expuestos, se genera un contrapunto entre ellos 
y los resultados cartográficos del caso, interpretando y abriendo nuevas interrogantes sobre el 
devenir del AMC en particular, y de los sistemas urbanos intermedios en general. Pese a lo 
pertinente que se considera la metodología para revisar la tendencia de localización de este tipo de 
servicios en un contexto espacial y periodo determinado, existen limitantes insoslayables; la 
primera es que pese a lo interesante que hubiese sido un análisis multi-temporal, los datos 
obtenidos en los 11 municipios del AMC, antes del 2012, presentan desiguales formatos, y algunas 
tampoco disponen de todos los datos, dificultando su homologación,  por lo que se consideró el 
2012, como año de inicio. Otro punto a considerar, es que acá se está hablando de una tendencia 
de localización, concentración-dispersión, en el mérito del periodo en cuestión, independiente del 
tamaño de la empresa y el número de trabajadores que estos emprendimientos contemplan. 
 

Tabla 1. Clasificación de Servicios Intensivos en Conocimiento [KIS] 
 

Servicios con uso intensivo de 
conocimiento y tecnología 
avanzadas (ST) 

(59) Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical. 
(61) Telecomunicaciones 

(62) programación informática, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática 

(63) Servicios de información 

(72) Investigación y desarrollo 

Servicios con uso intensivo de 
conocimiento orientados al 
mercado y las empresas 
(excepto servicios de 
intermediación financiera) (SM) 

(50) Transporte marítimo y por vías navegables interiores 

(51) Transporte aéreo 

(69) Actividades jurídicas y de contabilidad 

(70) Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría y análisis 
técnico 

(71) Servicios técnicos de arquitectura e ingeniera; ensayos y análisis técnicos 

(73) Publicidad y estudios de mercado 

(74) Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

(78) Actividades relacionadas con el empleo 

(80) Actividades de seguridad e investigación  

Servicios financieros con uso 
intensivo de conocimiento (SF) 

(64) Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

(65) Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social 
obligatoria 

(66) Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 

Otros servicios intensivos en 
conocimiento (SO) 

(58) Actividades de edición  
(75) Actividades veterinarias  
(84) Administración pública y defensa  
(85) Educación  
(86) Actividades sanitarias 

(88) Actividades de servicios sociales sin alojamiento  
(90) Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

(91) Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 

(92) Actividades de juegos de azar y apuestas 

(93) Actividades deportivas, recreativas y de entrenamiento  
 

Fuente: Eurostat, Statistic Explained. Glossary: Knowledge-Intensive Service (KIS) Disponible en 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS) 
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3. Servicios intensivos en conocimiento, metropolización y estructuras 
urbanas polinucleares  

 
A fines del siglo pasado, ya se consensuaba e indicaba al crecimiento del mercado de servicios 
avanzados, como uno de los principales responsables del auge y nuevas dinámicas metropolitanas 
observables en las principales capitales globales (Veltz, 1994; Sassen, 1996). Por lo mismo se viene 
hablando de una nueva economía del conocimiento, creatividad e innovación, levantando una serie 
de clasificaciones y definiciones; ejemplo de esto son conceptos como, industrias creativas2 
(Howkins, 2001) o clase creativa3 (Florida, 2010), aproximaciones no exentas de controversias y 
debate (Hoyman & Faricy, 2008; Jurarte, 2011; Brenner & Theodore, 2002; Harvey, 2005; Peck, 2005; 
Krätke, 2011). Algo más alejado de la polémica, y más centrados en medir la intensidad en el uso del 
conocimiento, característica diferencial de los servicios avanzados (García, 2008), están los así 
llamados Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC), o su acrónimo inglés, KIS, Knowledge Intensive 
Services4 (Eurostat Regional Year Book, 2014).  
 

Los KIS o SIC, son considerados, al menos en las economías más industrializadas, los componentes 
más dinámicos de las economías urbanas (García, 2008; Muller & Zenker, 2001), factores decisivos 
en los procesos de reestructuración urbana y crecimiento económico de las regiones, enfatizando 
el rol de las metrópolis como plataformas críticas para capitalizar el capital humano en capital 
intelectual colectivo, promoviendo desarrollo y competencias de mercado (Vence, 2007;  Vence & 
Rodil, 2003; Martinelli & Cavola, 2002; Muller & Zenker, 2001; Costas, 2008; Pratt, 2008; Throsby, 
2004, 2008). Son, por lo mismo, de gran importancia, relevancia y estudio en la geografía económica 
reciente. 
 
En la literatura especializada, se reconocen patrones diferenciados de dispersión-concentración de 
los servicios, estos en términos generales, tienden a seguir la regla de, a menor especialización, 
mayor distribución en el territorio, desconcentrándose con mayor facilidad; en contrapartida, 
cuanto más especializados son, más intensa puede ser su concentración espacial. Así, los SIC, 
suelen estar intensamente concentrados en torno a regiones metropolitanas, particularmente 
capitales nacionales (Vence & Rodil, 2003), y dentro de estas, como ya se dijo, tenderían a 
concentrarse más que el resto de las actividades no-SIC (Muñiz-Olivera & García-López, 2009), 
tendencia que se vería influenciada por distintas variables, reconociéndose entre las principales; 
presencia de áreas centrales, clusters económicos, centros de investigación, universidades, o 
entornos industriales terciarios (Berry & Glaeser, 2005; Wolfe & Gertler, 2004; Gertler & Vinodrai, 
2005). Confirmando una general tendencia de dispersión aglomerada, alrededor de lugares con 
ventajas competitivas, como las ya mencionadas, fortaleciendo y consolidando el policéntrismo 
metropolitano (Chica y Marmolejo, 2011). Sin embargo, esto también presenta distingo dependiendo 
la categoría de SIC, por ejemplo, los de alta tecnología, tienden, por sobre las demás categorías, a 
localizarse en torno a zonas de gran peso industrial, relacionadas a grandes capitales (Vence & 
Rodil, 2003; Martinelli & Cavola, 2002; García, 2008). 
 

                                                     
2 Las industrias creativas se clasifican en: i) Innovación más desarrollo, I+D; ii) Sector editorial; iii) Programas 
informáticos; iv) TV y radio; v) Diseño; vi) Música; vii) Cine; viii) Juegos y juguetes; ix) Publicidad; x) Arquitectura; xi) Artes 
escénicas; xii) Video juego; xiii) Moda; y xiv) Arte. 
3  La clase creativa, estaría conformada por: (i) Informática y matemáticas; (ii) Arquitectura y las distintas ingenierías; (iii) 
Ciencias sociales, físicas y de la vida; (iv) Educación, enseñanza y lectura; (v) Arte, diseño, entretenimiento deporte y 
medios de comunicación. Y los Profesionales creativos: (i) Puestos de alta dirección; (ii) Empresa y finanzas; (iii) Sector 
jurídico; (iv) Profesiones sanitarias y técnicas; (v) Ventas alto nivel y gestión ventas. 
4 El sistema estadístico europeo (EUROSTAT, 2014), clasifica los KIS en: (i) Servicios intensivos en conocimiento de alta 
tecnología; (ii) Servicios de mercado intensivo en conocimiento; (iii) Servicios financieros intensivos en conocimiento; y 
(iv) Otros servicios intensivos en conocimiento. 
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Sin embargo, y pese a lo dicho, la trayectoria específica de cada ciudad, condicionaran las 
posibilidades de desarrollar nuevos perfiles económicos como los aquí comentados, siendo 
difícilmente generalizar (Sánchez, 2012), dando cuenta con ello factores endógenos de crecimiento 
y desarrollo, especialmente incididos por contextos y preexistencias, como las inequidades 
espaciales en el desarrollo urbano local, las políticas públicas o su ausencia, entre otros.  
 
En Sudamérica, la tercerización de las economías urbanas y expansión de los servicios, se inicia con 
especial fuerza en el último tercio del siglo XX, tras la instalación de la visión neoliberal, 
promoviendo desregulación, privatización y retirada del Estado regulador (Meyer & Bähr, 2001); 
aumentando los flujos de capitales internacionales y participación de actores privados en sectores 
que hasta ese momento eran monopolio del Estado. El resultado, ciudades económicamente más 
abiertas, cuyas nuevas formas de urbanización y organización fueron respondiendo cada vez más a 
lógicas neoliberales de comercialización, y generación de valor, que, a la proyección centralizada de 
un ideario de ciudad (Janoschka, 2002).  
 
Este emergente orden espacio-funcional, fue replicando en las grandes ciudades del continente, 
parte de las tendencias observadas en los países industrializados (Soja, 2008; Ciccolella, 1999; De 
Mattos, 1999), produciendo una generalizada metropolización, que pese a sus distingos (Gaussier, 
Lacour & Puissant, 2003; De Mattos, 1999; Janoschka, 2002; Borsdorf, 2003), reconoce un estrecha 
relación entre expansión de actividades económicas terciarias y polinucleación urbana (Aguilar, 
2002; Cicolella, 1999; De Mattos, 2002), diluyendo tras de sí las estructuras funcionales de la ciudad 
tradicional; así, la ciudad nuclear fue dando paso a una metrópolis policéntrica (Janoschka, 2002; 
Meyer & Bähr, 2001; Cabrales & Canosa, 2002), que intensifica los procesos de urbanización, 
densificando y reestructurando sus núcleos urbanos, al tiempo que se expande, anexando nuevos 
territorios.  
 
Los discursos académicos sudamericanos, suele coincidir en tres cuestiones que caracterizan el 
surgimiento y devenir de las estructuras metropolitanas continentales: (i) modernización del 
comercio detallista, aparición del gran retail, e introducción-apropiación de la tipología shopping 
mall, posibilitando una descentralización-concentrada del comercio, hacia los pericentros y 
periferias (De Mattos, 2010; Napadensky, 2012); (ii) desplome de las industrias manufactureras y 
tercerización de las economías urbanas (Aguilar, 2002), creando, especialmente en las grandes 
urbes, emergentes distritos de servicios avanzados fuera de los núcleos tradicionales (Chion, 2002; 
Parnreiter, 2002, 2005, 2011; López Levi, 1997; Ludeña, 2002; Janoschka, 2002; De Mattos, 2010; 
Ciccolella, 1999; Ducci, 2000); y (iii) obsolescencia de los centros tradicionales, cuestión que suele 
ser endosado a las dos tendencias antes expuestas (Sarlo, 1994, 2006; Janoschka, 2002; Artigas, et 
al., 2002; Carman, 2006; López Levi,1997, 1999; Eerola, 2006). 
 
En Chile, aunque persiste una vigorosa actividad industrial, es evidente la desindustrialización 
urbana en proceso, generando inestabilidad en las economías y mercados laborales locales, 
especialmente en urbes intermedias, que no son competencia a Santiago, capital nacional y 
primado centro de servicios terciarios de alto nivel (Escolano, Ortiz & Moreno, 2007; Escolano y 
Ortiz, 2004). De este modo, la discusión se centra en el caso del AMC, Chile, sistema urbano 
intermedio cuyo origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando el Estado inició una política de 
industrialización territorial, localizando aquí industrias tan relevantes como la Empresa Nacional del 
Petróleo, ENAP, Empresa Nacional de Energía SA, ENDESA, o la Compañía de Aceros del Pacífico, 
CAP, entre otras.  
 
Así, el trabajo, buscó tensionar los discursos decantados de los estudios e investigaciones que 
sobre las capitales nacionales, se han ido produciendo, y que suelen reiterar la desconcentración-
concentrada de los SIC, fuera del centro tradicional y cuyas lógicas de localización están siendo 
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incididas, tanto por las sub-centralidades de consumo-ocio previamente emancipadas, como por 
los distritos industriales ya consolidados, precipitando con ello, estructuras metropolitanas 
funcionalmente policéntricas.   
 

4. Caso de estudio y resultados: Área Metropolitana de Concepción (AMC). 
Región del Bío-Bío, Chile  

 
La mayor parte de los servicios avanzados a la producción se localizan en Santiago, capital de Chile 
(Escolano. et al., 2007); y pese a que algunas regiones han profundizado su producción-
especialización, llegando a incrementar servicios comerciales de apoyo, no son un contrapeso a 
Santiago, capital del país (Escolano & Ortiz, 2004).  
 
El AMC (Figura 1), es una metrópolis originada por la conurbación de dos ciudades intermedias, 
Talcahuano y Concepción, siendo esta última capital regional y cabecera de servicios, la cual ejerció, 
y ejerce, en concomitancia con las discusiones internacionales, un reconocido rol de intermediación 
entre núcleos más pequeños y grandes ciudades (Michelini & Davies, 2009), además, ambas: (i) no 
son capitales nacionales; (ii) articulan el territorio y funcionan como centro de referencia para un 
territorio inmediato; (iii) son centros de bienes y servicios, más o menos especializados para la 
población de la misma comuna, y de otros más o menos cercanos; (iv) son centros de interacción 
social, económica y cultural; (v) están ligadas a redes de infraestructura que conectan redes locales, 
regionales, nacionales, e incluso internacionales; (vi) articulan flujos; y (vii) alojan niveles de 
administración del gobierno local, regional y sub-nacional (Llop, 1999). Por tanto, se consideró 
apropiado hablar de esta metrópolis, como un sistema urbano intermedio. 
 
En la segunda mitad del siglo XX, precipitado tanto por un proceso de industrialización y 
crecimiento poblacional, como por la conurbación de las comunas centrales, Concepción (CCP) y 
Talcahuano (THNO), surge el AMC, único sistema urbano en la Región del Bío Bío, que posee un Plan 
Regulador Metropolitano, cuyo temprano reconocimiento fueron los Planes Reguladores 
Intercomunales de 1951 y 1963, que regularon el suelo no urbano de las comunas de Concepción y 
Talcahuano. Desde estas dos primigenias y centrales comunas y sus Planes Intercomunales, la 
metrópolis ha devenido en un conglomerado de 11 comunas y u millón de habitantes, lideradas por 
Concepción, una de las ciudades más pobladas del sur de Chile, capital regional y provincial, asiento 
del poder político regional, sede de ministerios y gobierno regional. 
 

La AMC, se ha venido consolidando y expandiendo, por tres formas primadas; crecimiento por 
acreción, expansión tentacular y salto de rana (Aliste, Almendras & Contreras, 2012). Estas, sin 
embargo, quedan circunscritas en términos generales a una ocupación territorial del tipo dispersión 
aglomerada (Rojas, Olivera & García., 2009), que no solo expande la metrópolis, sino también va 
colmatando sus espacios intersticiales, localizando nuevos tejidos en sus áreas medias (Salinas & 
Pérez, 2011). Ya entrado el siglo XXI, es posible apreciar, no sin contradicciones e inestabilidades, una 
consolidación del sistema metropolitano que, en consonancia con las narrativas académicas 
imperantes, evidencia marcadas tendencias a la desindustrialización y expansión de su economía 
de servicios (Napadensky, 2016; Napadensky & Orellana, 2019b).  
 
La actual AMC, posee 11 comunas, una superficie total de 2.830 km2 y población que supera el 
millón de habitantes. Sus comunas centrales son; Concepción, con 229.665 hab., y Talcahuano, con 
171.332. Las pericentrales; Chiguayante, con 128.110, San Pedro de la Paz, con 98.936, Hualpén, 
84.484; y Penco, con 54.102. Luego están las periféricas; Coronel, con 110.623; Lota, con 47.675; 
Tomé, con 56.410; Hualqui, con 22.880; y Santa Juana; con 13.453. (Figura 1 y 2) 
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Figura 1. Ámbito geográfico caso de estudio, AMC, Chile 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planos del Instituto Geográfico Militar de Chile IGM 

 

4.1 Una primera mirada a la AMC; SIC o NO-SIC, esa la cuestión  
 
Las comunas de mayor concentración poblacional son los históricamente centrales, Concepción y, 
en mucho menor medida, Talcahuano, ya más atrás están los pericentrales; Hualpén, Chiguayante y 
San Pedro de la Paz. Estas tres últimas comunas, son comunas producto de divisiones de las 
comunas centrales antes mencionadas, y tienen un marcado rol residencial, concentrando el mayor 
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crecimiento habitacional del AMC. Lo relevante, es que estas empiezan a evidenciar actividad 
comercial y de servicios, incluso de alcance intercomunal, suponiendo la conformación de polos de 
desarrollo de comercio y servicios que no solo satisfacen los requerimientos intracomunales, sino 
también metropolitanos; cuestión que disminuye notablemente cuando de las comunas periféricas 
se trata (Napadensky & Orellana, 2019b).  
 
Una primera cuestión que es posible inferir a escala metropolitana, son las tendencias de 
localización de los SIC, las que a grandes rasgos sigue las tendencias de los NO-SIC, al menos 
cuando la mirada es a escala comunal, sin embargo, dicha tendencia tiende a desacoplarse cuando 
la mirada sale del núcleo central de las comunas del AMC; por otra parte, ni la población, ni el 
ingreso por hogar por si solos, resultan suficientes para predecir la concentración de SIC, no al 
menos en la escala, periodo y área en revisión. (Figura 2). Si, y en términos geográficos con la 
exactitud que permite la escala, las vialidades estructurantes y las consiguientes condiciones de 
accesibilidad y visibilidad, parecen jugar un rol relevante en las macro-lógicas de localización y 
expansión, tanto de los servicios intensivos en conocimiento, como de los no intensivos.  
 

Figura 2. Concentración servicios no intensivos e intensivos en 
conocimiento [SIC] en AMC, CHILE 2012-2016 

 
Fuente: Elaboración propia en base a registros de patentes municipales otorgadas entre 2012 y 2016, por los 11 
municipios del AMC. 
 

Significativo es que Talcahuano, segunda comuna en importancia poblacional, principal sede de 
industrias, y parte del núcleo fundante del AMC, pierde relevancia frente a San Pedro de la Paz, 
comuna relativamente nueva (1994), y con un patrimonio natural y paisajístico significativo (posee la 
laguna Chica, laguna Grande de San Pedro, río Bio-Bio, humedal Los Batros, único santuario de la 
naturaleza urbano, importantes cerros y áreas verdes, entre otros atractivos), siendo por lo mismo 
un importante, atractivo y reciente destino residencial para los grupos de altos ingresos, los que 
han evidenciado importantes migraciones intermunicipales a su favor  (Napadensky & Orellana, 
2019a), dinámica que lo ha alzado, a nivel metropolitano, como la primera comuna en términos de 
ingresos por hogar, por sobre Concepción y Talcahuano.  
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Como se comentaba, la comuna de San Pedro de la Paz, en termino de dinamismo en la 
concentración de patentes comerciales de SIC, y NO-SIC, se levanta de forma importante por sobre 
THNO, más no por sobre CCP. En general, la comuna de Talcahuano, en un contexto de 
desindustrialización avanzado, ha perdido relevancia y atractivo para localizar y expandir una 
emergente economía de servicios, esto tanto para los NO-SIC, como SIC. Es tanto su pérdida de 
dinamismo que es superado por comunas pericentrales e incluso periféricas, más alejadas del 
núcleo metropolitano, como el caso de Chiguayante, Coronel y Lota, con mayor demanda efectiva 
por patentes SIC. Así, es posible observar, que el histórico núcleo central del AMC, conformado por 
el eje CCP-THNO, estaría reconfigurándose y siendo relevado por un nuevo eje funcional-terciario, 
CCP-San Pedro de la Paz. Sin embargo, esta es una inicial observación en merito a los datos aquí 
analizados, y que habrá que seguir en el tiempo para ratificar dicha tendencia. 
 

4.2 Una segunda mirada al AMC; SIC, sí, pero donde  
 
Si bien queda claro en cuáles comunas, en estos en estos cinco años (2012-2016), se han localizado 
los servicios en general, y los intensivos en conocimiento en particular, la cuestión a discutir ahora 
es donde, en qué lugares dentro de estas se localizan los SIC, y si están dando lugar a nuevas 
centralidades, con algún carácter morfológico-estructural distintivo, posible de relacionar a alguna 
variable urbana, funcional o geográfica singular; ratificando el cambio en el eje de gravedad 
funcional, que a escala metropolitana, parece esbozarse en una primera vista. O si, por el contrario, 
son los centros tradicionales los que mantienen su primacía, y de paso rubricando la histórica 
estructura funcional del bi-núcleo central metropolitano. Para ello, se pone especial atención al 
área central del AMC, optando por mapear las cuatro categorías que conforman los SIC, es decir, 
tecnología avanzada (Figura 3), mercado y empresas (Figura 4), otros servicios (Figura 5), y 
financieros (Figura 6).  Agregando las subcategorías de servicios de arquitectura e ingeniera (Figura 
4a), y legales (Figura 4b), estas últimas se desagregan para una mayor precisión locacional, dado 
que se distinguen de las demás por su mayor crecimiento en el periodo registrado. 
 
Los primeros SIC en revisar, fueron los de tecnología avanzada (Figura 3), concentrados en el centro 
tradicional de la comuna central, CCP, especialmente en torno a la plaza consistorial y las 
regionales casas matrices de los bancos (DC-38, Intendencia), siendo el microcentro comercial, 
delimitado por los distritos censales, 67-Plaza España, 38-Intendecia y 68-Plaza Perú, donde se 
localiza el grueso de estos servicios, siendo débil su expansión hacia el peri-centro. Cabe mencionar 
que el DC-67, es donde se localiza el gobierno regional, y el DC-60, llamado observatorio, esta 
flanqueado por la Universidad de Concepción, por el norte y la Avda. y barrio Pedro de Valdivia por 
el sur. Sin embargo, aparecen incipientes concentraciones en torno al aeropuerto y Shopping Mall 
Plaza del Trébol (DC-10, Carriel), límite entre las comunas de Talcahuano (THNO) y Concepción 
(CCP), y otra menor hacia el sur, en la comuna de San Pedro de la Paz, localización coincidente 
tanto con el edificio consistorial de esta última comuna como por su vialidad estructurante (Avda. 
Michimalonco-Ruta 160), DC-54, Los Acacios. Talcahuano centro no posee participación en estos 
servicios (siempre en el arco temporal aquí revisado). Este tipo de SIC presenta una alta 
concentración, coincidente con los sectores de mayor intensidad peatonal, espacios públicos y 
otros grandes atractores de viaje de las comunas revisadas.  
 
El segundo tipo de servicios analizados fueron los SIC orientados al mercado y empresas (Figura 4), 
mucho menos concentrados que los anteriores, pese a ello, es el centro tradicional de CCP y 
específicamente los DC, 67, 38 y 68, los que estructuran la nueva oferta y localización de estos 
servicios. Por otra parte, el micro-centro comercial de CCP, en este tipo de SIC, tiende a expandirse 
hacia el sector oriente, DC-48, 34 y 51, este último, Lopequen, enclave residencial céntrico de altos 
ingresos; y hacia el sur-oriente, a través del eje vial Avda. Pedro de Valdivia, DC-60, Observatorio, 
borde sur, donde se ubica el histórico barrio pericentral de altos ingresos, Pedro de Valdivia, eje del 
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tradicional cono de alta renta. Otra observación relevante, es su presencia en la comuna de San 
Pedro de la Paz, concentrándose en los DC, 74 y 54, San Pedro y Los Acacios respectivamente, 
distritos caracterizados por ser un importante polo de desarrollo de la comuna, en pleno proceso 
de obsolescencia funcional e invasión-sucesión, donde la residencia va dando paso a comercio y 
servicios, al menos en sus ejes centrales. 
 

Figura 3. Concentración SIC en tecnología avanzada, comunas centrales AMC.  
Figura 4. Concentración SIC orientados al mercado y las empresas, comunas centrales AMC

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos con SIC levantada para este estudio, a partir de patentes 
comerciales efectivamente otorgadas por los municipios del AMC entre el 2012 y 2016. 

 
Como se planteó en la metodología, las categorías SIC, están compuestas de otras tantas sub-
categorías, y al desagregar estas, se identificó las dos sub-categorías más dinámicas del periodo, 
ambas pertenecientes a la categoría mercado y empresas, heterogénea en su composición (Cuadro 
1). De este modo, se mapeó los servicios de arquitectura e ingeniería (Figura 4a) y los servicios 
jurídicos y de contabilidad (Figura 4b), y aunque ambos presentan un volumen alto de patentes 
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comerciales, se apreciando un patrón de concentración-dispersión, muy desigual, de hecho, estos 
últimos poseen una mayor y muy intensa concentración espacial en relación a los SIC de 
arquitectura e ingeniería, quedando circunscritos a pocos distritos centrales, de los centros 
tradicionales de CCP (DC-68, 34) y San Pedro de la Paz (DC-52).  
 
La arquitectura e ingeniería (Figura 4a), se dispersan con mayor facilidad, y aunque la vialidad 
estructurante es un factor relevante, su lógica areolar más que lineal, parece responder más a la 
presencia de universidades (DC, 50, 51, donde se ubican la universidad de Concepción y Bió-Bío, 
respectivamente) , y a barrios de prestigio social, y de estos espacialmente los centrales y peri-
centrales, particularmente los con alguna identidad urbana, tal es el caso del barrio Universitario 
(DC-60), Diagonal Pedro Aguirre Cerda (DC-68), Parque Ecuador y Pedro de Valdivia (DC-60); siendo 
en la práctica, importantes agentes de diversificación  de los usos de suelo en el peri-centro de la 
comuna central, CCP, sin embargo, no evidencian localización que pudiesen asociarse a 
revitalización y rescate de barrios obsolescentes, en este sentido, su comportamiento locacional, es 
más bien tradicional y nada arriesgado, privilegiando la cercanía al centro, las densidades 
peatonales, barrios con identidad y prestigio social. 
 
En los servicios jurídicos y de contabilidad, las aglomeraciones coinciden con pre-existencias 
temáticamente relevantes, como los tribunales de Justicias (DC-68), juzgados locales (DC-34) y en 
menor medida conservadores de bienes raíces (DC-54). Otra cuestión relevante a estas importantes 
aglomeraciones, es que, junto a las preexistencias funcionales antes mencionadas, también 
coincide con las más relevantes aglomeraciones de cafés y fuentes de soda del AMC (Napadensky, 
2016). Así, tribunales de justicia, bufetes de abogados y oficinas de contabilidad, se mezclan con un 
importante número de cafés, restaurantes y bares diurnos, concentrados en pocas cuadras (DC-68).  
 
Esto no deja de ser interesante en la lógica de posibles complementariedades, vinculados a las 
dinámicas de funcionamiento de clústers y economías de aglomeración, especialmente 
relacionadas a las redes formales e informales de información. Esto último habrá que estudiarlo 
con mayor detenimiento, pero no deja de ser relevante la convergencia de distintos sectores y 
servicios avanzados y no avanzados en un radio no superior a 5 cuadras; en este sentido, el sector 
evidencia una tendencia al despoblamiento residencial de los cuerpos edilicios intermedios, 
producto de la presión de los basamentos comerciales y de servicios que tienden capilarmente a 
colonizar pisos superiores.  
 
En merito a lo anterior, es posible decir que la concentración espacial que se aprecia en la 
cartografía Figura 4b, junto con ser la más concentrada de las aquí revisadas, evidencia, o al menos 
hace plausible pensar que la proximidad física, y con ello, los flujos informales de información y el 
cara a cara, son factores de relevancia en las lógicas de localización de estos SIC. Por lo mismo, 
más que una aglomeración, es posible pensar que lo mapeado son cluster jurídicos, especialmente 
vinculados a empresas contables, no he de olvidarse, que por muy detonada que este la 
desindustrialización, la industria y empresas siguen teniendo un gran peso en la economía regional, 
y sobre estos espacios recae mucha de su gestión legal y contable.   
 
Así, y teniendo aun en la retina ambas cartografías (Figura 4a y 4b), es posible atender al hecho que 
los SIC orientados al mercado y a la empresa, presentan lógicas de localización heterogéneas, y que 
pueden estar influenciadas por la necesidad o no de constituir cluster, por la necesidad o no del 
cara a cara y de acceder a los flujos formales, pero especialmente informales de información. 
Mantenerse en las cercanías y proximidades de los principales centros decisionales de sus 
respectivos rubros, parece tener una desigual importancia, de ahí la disposición a pagar más por la 
proximidad y mantenerse dentro de las áreas centrales o no.  
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Figura 4a. Concentración servicios de arquitectura e ingeniería, comunas centrales del AMC 
Figura 4b. Concentración servicios jurídicos y de contabilidad, comunas centrales del AMC 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos con SIC levantada para este estudio, a partir de patentes 
comerciales efectivamente otorgadas por los municipios del AMC entre el 2012 y 2016. 

 
La tercera categoría revisada es la así llamada Otros servicios intensivos en conocimiento (Figura 5), 
compuesta por una amplia gama de servicios que van desde actividades de edición, veterinarias, 
administración pública y defensa, hasta juegos de azar, y entretenimiento (Cuadro 1), la que expone 
una importante dispersión, pese a ello no mayor a los SIC orientados al mercado y empresa. En el 
caso de Concepción, Talcahuano, San Pedro y Coronel, y en términos generales dentro del AMC, la 
poca relevancia en sus tendencias locacionales que evidencian los centros consistoriales de las 
comunas. Por ejemplo, en Concepción, el DC-51, Lo Pequen, y la nueva centralidad creada en el DC-
6, con la construcción de nuevos edificios y equipamientos, que trasladaron el gobierno regional a 
esta zona próxima al rio Bío Bío (Plan Ribera Norte), y su continuidad hacia el DC-63, borde sur 
Avda. Pedro de Valdivia, son los principales y más dinámicos distritos en la captación de nuevas 
localizaciones de estos tipos de SIC. Lo mismo ocurre, pero en menor intensidad, con el DC-25, 
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límite entre San Pedro y Coronel, importante polígono industrial del AMC; y en DC-22, en 
Talcahuano. También marcan los DC-10 y 43, relacionados con el shopping mall Plaza del Trébol y 
el aeropuerto. 
 
Cuando el foco es el centro tradicional de Concepción y microcentro comercial, nuevamente puede 
apreciarse como la silueta locacional de esta categoría de SIC, se dilata hacia al Barrio Universitario 
(DC-60, borde norte) y barrio de Pedro de Valdivia (DC-60, borde sur), y como es el eje vial 
estructural sur-oriente, Avda. pedro de Valdivia, la que dirige y ordena esta colonización. En el caso 
de San Pedro de la Paz, el que ordena es el eje vial estructurante que une ambos centros, el de 
Concepción con San Pedro de la Paz y Coronel, Avda. Michimalonco que luego pasa a llamarse Ruta 
160, pero también, y con fuerza, es el barrio de Andalue (sector nuevo de altos ingresos), el que 
tensiona nuevas localizaciones (DC-52).  
 
Así, es posible hacer una primera y conjunta observación, respecto a estos SIC y cómo son los 
barrios pericentrales, de altos ingresos, los que suelen tensionar y estructurar una expansión, 
espacialmente continua, desde los microcentros comerciales, próximos a los polígonos 
consistoriales, hacia los barrios de altos ingresos contiguos. Es decir, la estructura funcional y su 
correlato espacial areolar, tiende a dilatarse de forma tentacular, hacia estos barrios, 
colonizándolos a partir de sus vialidades estructurantes, en un notable proceso de invasión-
sucesión, que va simultáneamente, renovando y desplazando la actividad residencial, 
especialmente en torno a los ejes principales, detonando procesos de obsolescencia económica y 
mixtura de usos. 
 
La cuarta y última categoría de SIC revisada, fueron los financieros (Figura 6), compuestos por 
servicios financieros en general, aseguradoras, reaseguradoras y gestión de fondos de pensiones. Su 
cartografía evidencia concentración, siendo el centro tradicional de Concepción, el que contiene la 
mayor parte de las localizaciones catastradas (DC-48, 38, 60 y 67), siendo el parque Ecuador, límite 
sur-poniente del DC-48, un importante atractor de estos SIC. Sin embargo, San Pedro de la Paz, 
aunque en mucho menor medida, también localiza nuevas iniciativas de este tipo (DC-74). También 
vuelven a figurar los DC-10 y 43. 
 
La localización de estos servicios, vuelve a dejar en evidencia la vigencia del centro fundacional de 
Concepción (DC-38, 67), y dentro de éste, la transformación-expansión funcional de su micro-
centro comercial, hacia el oriente y sur-oriente, siendo el barrio Pedro de Valdivia, particularmente 
su vialidad estructurante, el que da cuenta del cambio de usos, al menos de los basamentos de 
casas de primera línea, otrora residenciales (DC-60, limite poniente). Otra expansión relevante de 
los SIC financieros, es hacia el norponiente, singularmente tensionados por el aeropuerto 
metropolitano de Carriel Sur y el Mega Shopping Mall de Plaza del Trébol, denotando un cambio de 
usos de los barrios residenciales de altos ingresos de Lomas de San Andrés, y San Sebastián (DC-
43). El primero más antiguo y tradicional que el segundo, siendo este último, San Sebastián, un 
barrio relativamente nuevo que surge por una operación inmobiliaria de gran envergadura, alrededor 
de una centralidad de nuevo cuño, con diversidad de uso pero sin la proximidad peatonal de los 
centros tradicionales, conformada por el aeropuerto, Mall Plaza del Trébol, centros de 
convenciones, universidades, centros de formación técnica, hoteles de cinco estrellas, restaurantes 
y grandes hipermercados, lo que ha dado gran actividad y dinamismo a este sector intercomunal, 
donde la  actividad residencial vinculada a los ejes viales principales, al poco tiempo ha devenido en 
obsolescencia económica, dando paso a comercio y servicios, especialmente vinculados al uso de 
tecnología y plataformas colaborativas, siendo actualmente también un importante polo de 
hotelería tipo Airbnb (Napadensky & Villouta, 2019). Pese a ello, estas densidades están más 
relacionadas al aeropuerto que al centro comercial. 
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Figura 5. Concentración de otros servicios intensivos en conocimiento, comunas centrales AMC  
Figura 6. Concentración de servicios financieros con uso intensivo en conocimiento, comunas 

centrales AMC 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos con SIC levantada para este estudio, a partir de patentes 
comerciales efectivamente otorgadas por los municipios del AMC entre el 2012 y 2016. 

 

5. Conclusiones. Un viejo centro para nuevos usos y algo más  
 
El presente trabajo planteó indagar si, en el marco de la tercerización de las economías urbanas en 
general, y expansión de los SIC en sistemas urbanos intermedios en particular, su localización, 
distribución y concentración, tienden a alinearse con los análisis, discursos, y relativos consensos 
académicos emanados de los análisis hechos sobre las metrópolis capitales nacionales, o, por el 
contrario, se deslindan de éstos. Y de haber diferenciación, si estas respondían simplemente a una 
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cuestión de orden escalar o estadio evolutivo, o marcaron singularidades que fueran más allá de 
aquello, haciendo plausible pensar en singulares devenires de estas metrópolis intermedias. 
 
Los resultados expusieron, que, a distinción de la literatura internacional consultada, ni las sub-
centralidades comerciales, ni las comunas con un alto peso industrial, fueron factores más 
relevantes que el centro tradicional metropolitano, para explicar el reciente dinamismo y 
distribución de los SIC en el AMC, siendo los centros tradicionales y barrios de altos ingresos 
cercanos a estos, los que mejor predijeron su concentración y expansión. En segundo lugar, al 
parecer, y por lo visto aquí, estos servicios, en contextos de sistemas urbanos intermedios, no 
serían capaces por si solos de constituir nuevas centralidades o distritos terciarios, usando e 
intensificando su presencia en los centros tradicionales, ayudando con ello a mantener la condición 
de centralidad, vigencia y vitalidad de estos, intensificando su rol como centros de comando y 
control de escala metropolitana y regional, con especial atención a lo visto en el microcentro 
comercial de Concepción. Aquí se abre una interesante brecha de discusión, dado que es posible 
apreciar síntomas de una suerte de dualización del centro tradicional metropolitano, es decir, por 
una parte se expanden los servicios avanzados e intensivos en conocimiento, atrayendo flujos 
laborales de cuello blanco, y por otro, se expande el comercio detallista de poca monta, precario e 
informal, mientras el comercio medio y retail de alto nivel ha disminuido, migrando a las grandes 
superficies comerciales del peri-centro metropolitano.  
 
En tercer lugar, el análisis espacio-locacional realizado sobre de los SIC, dejó a la luz que, junto con 
privilegiar los centros tradicionales, estos van transformando su estructura funcional, dilatando los 
micro-centros comerciales y de servicios, especialmente hacia barrios pericentrales con buena 
accesibilidad, prestigio social y alta renta, resultando en la práctica un factor de invasión-sucesión, 
renovando, no sin polémica y conflicto, estos barrios; mixturando usos en tejidos antes 
homogéneamente residenciales. En cuarto lugar, y concatenado con lo anterior, es posible decir 
que los SIC, en el contexto urbano aquí revisado, no suelen tener capacidad para liderar o apalancar 
renovaciones urbanas, como si es posible apreciar en otros casos, es decir, los usos de suelo para 
SIC y el comportamientos de los agentes urbanos detrás de estos, es más bien conservador, 
estando dispuestos aumentar la capacidad de pago con tal de mantenerse en el centro tradicional, 
y cuando no, próximos a él, en barrios consolidados y de alto valor de suelo, privilegiándolos por 
sobre otros barrios pericentrales igualmente bien ubicados, y de menores costos, pero sin prestigio 
social. Los barrios de altos ingresos, son los ya mencionados Barrio Pedro de Valdivia, Lo Pequen y 
Barrio Universitario, en las inmediaciones del centro de Concepción, y Andalue, colindante a la 
centralidad de San Pedro de la Paz. 
 
En cuarto lugar, de las cuatro categorías de SIC revisadas, sin excepción, fue el centro tradicional de 
la comuna central, CCP, el que concentró la mayor parte de las nuevas localizaciones, dando 
cuenta de un centro que lejos de entrar en obsolescencia funcional o perder protagonismo frente a 
otras centralidades, lo mantiene, reinventándose bajo las nuevas lógicas de una economía de 
servicios y conocimiento, que sigue privilegiando la densidad, proximidad física, el cara a cara y los 
flujos informales de información. Sin embargo, dentro del propio micro-centro comercial, se 
aprecian importantes disparidades; mientras los SIC muestran dinamismo en el sector oriente, 
próximos al Barrio Universitario, Universidad de Concepción, Parque Ecuador, y barrio Pedro de 
Valdivia, el sector poniente, evidencia avanzados y extendidos procesos de obsolescencia edilicia.  
 
Quinto; de los SIC levantados, algunos serían más sensibles a lo antes descrito que otros, es decir, 
su localización tendría mayor relación con las cualidades de los tejidos urbanos, espacios públicos, 
mixturas de usos y equipamientos preexistentes. Esto, en el entendido que dichas características 
pueden o no facilitar la transferencia y difusión de información y conocimiento (Katz & Bradley, 
2015; Jacobs, 2011). En este sentido, la competitividad de estas aglomeraciones de servicios, 
también pasa por mantener, potenciar y construir espacios urbanos que den condiciones y 
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posibiliten la permanente rúbrica y ampliación de redes formales, y especialmente, informales de 
información, basadas en interacción persona a persona entre distintos grupos de intereses (Castells 
& Hall, 2001; Gertler, et al, 2014; Katz & Bradley, 2015). Aquí destacaron las aglomeraciones de SIC 
jurídicos, contables, financieros y en menor medida los de arquitectura e ingeniería.  
 
Lo anterior explica en parte, el interesante paralelismo entre la localización, distribución y 
concentración de estos SIC, y la presencia de restaurantes, cafés y bares diurnos. Lo que fue 
particularmente evidente en los servicios intensivos en conocimiento del ámbito jurídico, contable y 
financiero, los que arrojaron un dinamismo y presencia constitutiva de ecosistemas urbanos 
densos, que intencionadamente o no, entregan las condiciones para promover y rubricar, tanto las 
redes formales como informales de información. Cuestión que se vio especialmente alrededor de 
los Tribunales de Justicia y Diagonal Pedro Aguirre Cerda (DC-68), en el centro de Concepción, 
donde un detonado proceso de invasión-sucesión, ha venido desplazando otros usos con menor 
capacidad de pago, como el residencial e incluso servicios menos especializados, fomentando las 
condiciones para el encuentro, convivencia e interacción de este enjambre de profesionales que es 
parte del sistema jurídico local, regional y nacional, facilitando la movilidad y trasferencia de 
conocimiento (Alvim, 2008; Spinosa, Krama & Hardt, 2018), promoviendo una sinergia que en su 
accionar sigue atrayendo a nuevos prestadores de este tipo de servicios, haciendo plausible hablar 
de un clúster jurídico, que aquí queda espacialmente imbricado al clúster contable y financiero. 
Cuestión que no quedó así claro en otros SIC, como los de arquitectura e ingeniería, los cuales 
mostraron mayor dispersión por el AMC. 
 
Más allá de estos cinco puntos, un hallazgo relevante ya mencionado, y hasta ahora no 
documentado, que de hecho no estaba en las intenciones iniciales de esta pesquisa, y que por 
tanto requerirá mayor estudio, guarda relación con la AMC, cuya descripción como una estructura 
urbana funcionalmente diversa y de núcleo bi-centrico, conformado por las comunas centrales de 
CCP y THNO (Vásquez y Salgado, 2009; Rojas, et al., 2009), parece estar cambiando. La evidencia 
aquí levantada hace viable pensar en una rotación y traslación del histórico eje funcional 
metropolitano (CCP-THNO), hacia una nueva bi-centralidad, compuesta por el binomio Concepción-
San Pedro de la Paz, exponiendo el evidente rezago mostrado por Talcahuano.  
 
Lo anterior no deja de ser singular y relevante, dada la discontinuidad que impone el rio Bío-Bío 
entre ambos núcleos y el fuerte carácter residencial de esta última comuna, misma que, por cierto 
ha venido recibiendo una importante migración intra-metropolitana, especialmente vinculada a 
grupos de altos ingresos (Napadensky & Orellana, 2019a), producto tanto de activos promotores 
inmobiliarios, que han sabido promocionar y capitalizar los atractivos naturales de San Pedro de la 
Paz (Laguna Grande, Laguna Chica, Humedal los Batros, y los respectivos parques naturales y 
santuarios de la naturaleza), como de los grupos locales de altos ingresos, que más alejados de sus 
predecesores industriales, están más vinculados a una emergente economía terciaria, gustando de 
la naturaleza como belleza escénica y lugar de práctica de deportes, transformando al paisaje de la 
comuna en parte del stock de consumo experiencial que caracteriza a estas emergentes elites 
(Napadensky & Orellana, 2019a; Napadensky, Villouta & Farías., 2018). Es decir, este cambio de 
tendencia en el eje funcional del núcleo metropolitano, vinculado al comportamiento espacial de 
los servicios intensivos en conocimiento, puede ser explicado en parte, por el cambio en las 
tendencias locacionales de las elites, y esto a su vez por sus emergentes gustos y necesidades 
hedónicas, vinculadas a la naturaleza como objeto de contemplación e inmersión experiencial.  
 
Ambas cuestiones aquí descritas, y vistas en distintas escalas de análisis son relevantes. Es decir, y 
en la escala comunal, resultó significativo como los SIC intensifican, vitalizan y dan vigencia a los 
centros tradicionales de Concepción y San Pedro de la Paz, eso sí, de forma no homogénea, 
marcando, según el tipo de SIC, mayor sensibilidad a unas cualidades urbanas que otras, al tiempo 
que expanden las áreas de los microcentros comerciales y de servicios hacia barrios colindantes de 
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altos ingresos, profundizando una dualización y asimetría entre áreas bien equipadas y florecientes, 
y otras en franca obsolescencia. En la escala metropolitana, estas tendencias locacionales aquí 
descritas, dan evidencias en favor de un cambio en el histórico eje funcional del bi-núcleo 
metropolitano, desde el inicial eje oriente-poniente que unía los centros tradicionales de 
Concepción y Talcahuano, a otro de nuevo cuño, norte-sur, que une a esta primada comuna, 
Concepción, con la emergente San Pedro de la Paz. No obstante, estos hallazgos habrá que seguir 
estudiándolos y confirmándolos en lo sucesivo. Contrastándolo con el otro eje de servicios, 
marcado por el Shopping Mall Plaza del Trébol y el Aeropuerto (DC-43), que también evidencia un 
dinamismo que no mayor a los centros tradicionales, es significativo y marca un segundo núcleo 
metropolitano en formación (Napadensky & Villouta, 2019).  
 
Habrá que seguir profundizando en las tendencias identificadas, tanto en la escala comunal como 
metropolitana, especialmente en el contexto de sistemas urbanos intermedios, donde aún son 
vigentes los procesos de desindustrialización y notables las desventajas que enfrentan para la 
expansión y consolidación de una economía del conocimiento. Siendo en este sentido, vital el 
repensar sus competitividades y estrategias de posicionamiento global, desde lo local, estando 
obligadas a ir más allá de políticas ancladas a la atracción de inversión, incentivos tributarios y 
subvenciones, (González, 2012; Méndez, Michelini & Romero, 2006; Méndez, Michelini & Prada, 2012), 
instalando una discusión necesaria sobre la imbricación entre política de competitividad urbana, 
diseño urbano y potenciamiento de los atractivos propios de estos sistemas, abriendo un espacio 
para pensar la ciudad desde su morfología, geografía, paisajes, mixtura de usos, espacios públicos y 
amenidades, identificando lineamientos que en estas cuestiones promuevan el desarrollo de 
entornos urbanos cuyas características incrementen las conexiones y flujos de información, formal 
e informal, entre los distintos actores vinculados al conocimiento, propiciando el desarrollo de 
clúster más competitivos y atractivos (Gertler, et al., 2014; Katz & Bradley, 2015), fomentando así, 
ecosistemas urbanos densos en información y conectados para su amplio flujo, propiciando la 
innovación y proliferación de servicios intensivos en conocimiento, motores de un desarrollo 
económico de nuevo cuño que llego para quedarse.  
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