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Resumen: 

El objetivo principal es verificar y estudiar el papel que cumplen 
los espacios intermedios del mall Parque Arauco. El parque 
Arauco es uno de los Centros Comerciales más importantes de 
Chile. Para ello se analizaron las capacidades integradoras de 
los espacios, entre el mall y la ciudad (desde 1982 hasta el 2011 ), 
lo que implica una evaluación de las etapas más importantes de 
su remodelaciones. 

Se considera que· los espacios intermedios, por su naturaleza 
no pertenecen espacial ni funcionalmente al mall ni al espacio 
público exterior. Sin embargo, se observa que estos tienen una 
filiación funcional al primero y por tanto pueden definirse como 
espacios intermedios comerciales. De esta manera, el espacio 
intermedio cambia su forma y función, pero conserva el carácter 
intrínseco que lo define como tal. 

La relación entre la ciudad y el mall es una relación de continua 
transformación (de infraestructura, de sistemas de venta), por ello 
los espacios intermedios también son transformados; cambian 
su forma y función pero conservan su carácter intrínseco de 
intermedio. 

El método de análisis utilizado para analizar los diversos grados 
de integración (mall-espacio intermedio-ciudad) es el de Kevin 
Lynch, el cual utiliza 5 elementos básicos que son parte de la 
imagen urbana: las sendas, los bordes, los nodos, los barrios y 
los hitos. Se observaron los diversos grados de integración como 
la resultante entre las relaciones del mall, el espacio intermedio 
y la ciudad. 
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Abstract: 

This research mainly aims to study and verify the role of the 
spaces Parque A rauco mall. This integrative capabilities of these 
spaces, between the mall and the city will be analyzed ( 1982 
to 2011 ), which involves an assessment of the most important 
stages of their renovations. 

4 7 
1-lowever, the gaps, by its nature or functionally non-spatial the
mall or outside public space. However, it is observed that these
have some degree the first functional parentage and therefore
can be defined as gaps commercial. Thus, the space changes its
form and funct.ion, but retains intrinsic character that define it
as such.

The relationship between the city and the mall is a continuous 
transformation ratio (infrastructure, sales systems), so the gaps 
are also transformed. Thus changes its form and function but 
retains its intrinsic character intennediate. 

The analysis method used to analyze the various degree of 
integration (mall-space intermediate-city) is to Kevin Lynch, 
which uses 5 basic elements that are part of the urban image: 
paths, edges, nades, the neighborhoods and landmarks. Varying 
degrees of integration and the resulting relationships between 
the mall, the space and the city are observed. 
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l. Marco Teórico

Para Lefeb re ( 1991 ), filósofo francés, la producción 

del e pacio es la manera en la cual el modo capitali ta 

de producción se logra mantener; esta depende 

de rede globale , bancos, negocios, carreteras 

y aeropuerto . Esta intervencione aumentan la 

producción y las relaciones de u producción. 

egún Lefeb re, la relacione ociale se proyectan 

en el espacio y se materializan en él. Es intere ante 

notar que dentro de la concepción moderna del 

e pacio capitalista, considerando a las ciudades 

capitale como capitalista , e hace énfa i al 

carácter del e pacio como el producto de la ociedad 

contemporánea. 

Profundizando u punto de vi ta Lefebvre ( 1976), 

o tiene que cada ociedad produce sus propio

e pacio ; de e ta manera, si tenemos una ociedad

totalmente impregnada por la doctrina y tendencias

políticas capitali ta , entonce lo que e producirá

son e pacio con esas característica capitali tas.

Lo concepto criterio expue to en líneas 

anterior s permiten entender al e pacio no ólo 

como un e pacio romántico percibido como la 

materialización de un arti ta inspirado, sino que 

e generado a partir de una erie de proce os 

t enológico y económico que rigen lo i tema de 

la iudade ; originando e pacio prede tinado para 

cumplir lo objeti\'O e pecífico de cada ociedad. 

e con idera que las ociedade cambian con el 

tiempo, por lo tanto, también cambia el tipo de 

producción del e pacio, el cual se manifiesta en 

diversas e cala de producción dentro de la ciudad. 

E importante hacer notar que i la tendencia del 

mundo actual no e tuviera inclinada al capitalismo 

globalizado, el e pacio resultante sería muy 

diferente al que e nos pre enta en la actualidad. A í 

el e pacio intermedio siendo pa1ie de este e pacio 

también cambia y se transforma inevitablemente por 

los proce o económicos dominante . 

Portillo ( 1991 ), tiene un punto común con la teoría 

de Lefebvre señalando que el capitali 1110 e expre a 

tangiblemente en el espacio que el capitali 1110 e el 

promotor de tal producción y también de todas las 

tran forrnacione que e producen en él. Portillo 

también enuncia que la urbanización capitalista e un 

proce o que e tá en constante movimiento, inclu o 

agrediendo la hi toria que tiene por detrá , hecho 

que no e relevante, sobre todo en e ta disertación, 

porque frenar lo cambios dentro del e pacio es 

atentar contra su intere es más íntimos, el capital. 

Portillo, eñala también que la principales funcione 

de la ciudad capitali ta (indu tria, comercio, 

ervicio, habitación) e de pliegan en el territorio 

con un criterio de máxima utilidad al ervicio de 

la rentabilidad de lo inver ore privados. Lo cual 

e manifie ta también en el e pacio intermedio 

holución de los e pacios intem1edios comerciale . a o: Mali Parque A rauco. 19 2-2011. Chile 



Fig. l. Esquema del modelo estático para la 
toma de decisiones en recorrido, diferenciando 
entre el "adentro" y el "afuera". 

de los centros comerciales al er intervenido 

constantemente en pos de los intere es capitalistas. 

Es interesante resaltar que debido a todas la 

transformaciones contemporánea las actividades 

humanas han variado notablemente, incluse la 

referidas al consumo, según Koolhaas (2001 ): 

... todo se ha convertido en e pacio de consumo: 

los museos, aeropuertos, iglesias, bibliotecas, en 

este sentido, la ciudad al tener múltiple espacios 

de consumo, las ciudades e habrían convertido en 

centros comerciales de gran escala ... 

He1111osilla (2003), enuncia que independientemente 

de las transformaciones de la ciudad, esta no puede er 

comprendida in entender la dinámica del con umo. 

Según Hermosilla, las diversas transformaciones que 

sufre la ciudad actual e tarían sometidas al dictamen 

entre dos conceptos importante : La instantaneidad 

y la obsolescencia. 

Señala, el mismo autor, que los e pacios de 

consumo poseen una lógica de transformación, uno 

códigos de mutación y adaptabilidad que se van 

acentuando con los año . Lógica de tran formación 

que lleva a suplantar ciertos lugares por otros uso , 

reconociendo en otro espacio una lugaridad rná 

atractiva para los nuevo usos y nece idades de las 

personas. Es así corno el espacio intermedio aparece 

o es transformado influenciado por estos conceptos

al no querer quedarse en la obsolescencia.

Como resultado que todas las fuerzas moldeadoras 

del espacio hayan actuado sobre la ciudad se obtienen 

lo espacios entre lo construido, que Koolhaas 

(2001 ), define como las partes más importantes de un 

edificio (que son la ausencia de este), y que muchas 

veces pasan a ser espacios intermedios. Ausencias 49 

en el exterior de los edificios, los que corresponden 

al espacio exterior que a su vez funcionan corno 

tran iciones entre ciudad y edifico convirtiéndose en 

intermedios. 

El punto crítico donde se mezcla el edificio y la ciudad 

es de una discusión continua entre los teóricos. En 

el sentido que en muchos casos en nuestra ciudad 

no es posible identificar en qué medida la ciudad 

invade esto espacios. Esto es encontrar el límite 

donde se juntan o funde el edificio con la ciudad y 

la proporción en que estos se invaden mutuamente. 

E así que e te e pacio o ausencia del edificio el 

cual puede ser espacio intermedio e convierte 

en un centro de tensiones constantes y en muchos 

casos determinantes para la comprensión de la 

obra arquitectónica en su totalidad. Dentro de estas 

transformaciones han aparecido espacios entre 

el exterior y el mal! Parque Arauco los cuales por 

su ubicación y características se convierten en 

intermedios. 
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2. Metodología

Lynch (2000) compara a la ciudad con la obra 

arquitectónica y la reconoce como una con trucción 

en el espacio pero a diferencia de la obra 

arquitectónica, la ciudad tiene una mayor e cala. 

Lo importante para Lynch es la "legibilidad" del 

pai aje urbano. Es decir, la facilidad con que pueden 

reconocer e y organizarse la parte de un conjunto 

de elementos fi ico dentro de una e tructura 

reconocible que podría er la ciudad o una obra 

arquitectónica (ver Fig. 1 ). 

Desde e te punto de ista el mall Parque Arauco 

como elemento fi ico perceptible, tiene lo 

elemento nece ario para er analizado y a í poder 

reconocer cierta "legibi I idad" de u di versa parte 

en la di er a etapa de su con trucción. 

Para Lynch (2000) el mundo puede er organizado 

en ba e a conjunto de punto focales, dividido en 

eccione y ha ta comunicado con caminos que e 

r cuerden. E por ello que el mall Parque Arauco 

como parte de e mundo o mundo a e cala má 

pequeño pre enta elemento fácilmente reconocible 

) una e tructura original que ha cambiado en el 

ti mpo n otro tipo de e tructura la cual puede 

tomar e n cuenta para er analizado a travé d lo 

cinco elemento que utiliza Lynch. 

Fig. 2. Vista aérea del terreno 1970. 
Fuente: Instituto Geográfico lilitar de hile. 

Otro punto importante al que Lynch se refiere es la 

"legibilidad a travé del tiempo", debido a que la 

ciudad ólo e percibe en largo lap o de tiempo. 

gún Lynch, la ciudad es producto de mucho 

con tructores que con tantemente modifican u 

e tructura ( ver F ig. 2). 

De e ta manera el mall Parque Arauco al haber 

tenido cambio continuo en u e tructura, presenta 

una legibilidad cambiante la cual puede interpretar e 

u ando lo cinco elementos de análi i que utiliza

Lynch al analizar la ciudade .

3. Resultados

3.1 Análisis de los espacio intermedios - 1982 

Lo recorrido que e originan alrededor del volumen 

principal están perfectamente definidos, e to se debe 

a la au encia de otro volúmene alrededor de él que 

los interrumpan al ai !amiento del bloque cerrado 

en í mismo. í, lo recorrido peatonale e tán 

perfectamente diferenciado de lo vehiculare . 

El edificio en í mi mo e con idera como hito 

porque no tiene otro edificio alrededor que lo 

acompañen dentro del gran e pacio de terreno 

que queda E to e debe a que la zona aún e tá en 

con olidación urbana. o exi ten grande edificio 

además del mall, ólo acce o que ayudan a que lo 

peatone lo identifiquen. 



Fig. 3. Vista aéra del terreno. 1980. 
Fuente: Servicio Aerofotogramético de la Fuerza 
Armada de Chile. 

Todo el edificio presenta frentes impermeables 

(frentes sin accesos peatonales al público) a 

excepción de los accesos principales y lo accesos 

de servicios (semipermeables). 

En los accesos principales e originan los espacios 

intennedios o intermediarios entre el mall y la 

ciudad. El tratamiento de la fachada e homogéneo 

dando unidad al conjunto total. 

En este caso los nodos se con tituyen en todos los 

accesos del edificio, debido a que estos son lugares 

importantes de toma de decisión en el recorrido 

haciendo la diferencia entre el adentro y el afuera del 

mall inmediatamente accediendo desde el exterior 

(ver Fig 3). 

3.2. Análisis de los espacios intermedios- 1995 

Las diversas ampliaciones del centro comercial 

propician además de los recorridos que se originan 

perimetralmente al volumen principal, nuevo 

recorridos perimetrales peatonales que bordean 

el nuevo principal. Esto ayuda a que exista mayor 

movimiento de público hacia el espacio libre del 

centro comercial Y así existe un mayor flujo de 

recorridos peatonales hacia el interior del terreno. 

Además sobre la av. Kennedy aparece el nuevo 

paradero de buses el cual ayuda a conectar al mall 

con el lado Oriente de la ciudad. 

Debido a la importancia que empieza a tener la 

avenida Kennedy para el centro comercial se 

empiezan a abrir vanos, ventanas y accesos en ese 

frente. Este proceso de transformación permite 

que la fachada hacia la avenida Kennedy se vuelve 

má permeable (aumento de accesos para el público 

visitante), lo cual no sucede con la fachada trasera 

que e "impermeable" hacia el parque Araucano. 

Una característica resaltante es nuevos frentes hacia 

la av. Kennedy son semipermeables lo que ayuda a 

que el tránsito peatonal hacia el interior del mall sea 

más directo .. 

La incorporación de la torre médica, es la primera 

intervención en altura del centro comercial. La torre 

umada al edificio de los cines y al segundo mall 

que e amplía hacia la avenida Kennedy, ayudan a 

establecer un conjunto de accesos que permeabilizan 

la fachada, sin crear un espacio intermedio sino un 

gran e pacio de área libre para pasar inmediatamente 

al interior del mall. Esto nuevos hitos le atribuyen 

una nueva imagen al mall. 

La ampliación del rnall, en este periodo, propicia la 

eliminación ele unos nodos y la aparición de otros 

que en este caso aparecen como nuevos accesos 

necesarios para el ingre o, los cuale ayudan a que el 

público peatonal distinga entre el adentro y el afuera 

del edificio ( ver Fig. 4). 
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3.3 nálisis de los espacios intermedios-201 O 

Lo recorridos p atonale obre la vereda de la 

avenida Kennedy pre entan interrupcione debido a 

la aparición de elemento de v nta que interfieren el 

pa o libre de lo peatone . Los recorrido peatonale 

que e pre entan en lo demá frentes del terreno 

aún aparecen sin obstáculo peatonales. Los flujo 

se interrumpen por el paso de ingreso y salida de lo 

acce o a lo e tacionamiento . 

Con la aparición de las nuevas ampliaciones 

aparecen nuevos recorridos peatonale hacia dentro 

del mal! y hacia el frente de la avenida Kennedy. 

E to , al ingresar al edificio entran en conflicto con 

los recorridos peatonales en punto importantes de 

conge tión. 

Lo frente quepo eenmayorfluid zen losrecorrido 

peatonales on lo que dan hacia la fachada lateral y 

hacia la parte trasera del mal!. 

El frente que e pre cnta hacia la avenida Kennedy es 

erniperrneable. a pe ar que lo ingre o principale 

e tán orientados hacia lla ún iguen habiendo 

fachada cerrada impermeable que no permiten 

el pa o peatonal. Por otro lado lo frente tra ero 

lat ral 1guen iendo impermeable a excepción de 

lo acce o qu e pueden encontrar a lo largo de 

ello 

Fig. 4. Vista aéra del terreno. 1990. 
Fuente: Servicio Aerofotogramético de la 
Fuerza Armada de Chile. 

Toda las ampliacione correspondiente al 

boulevard e tán destinada en u gran mayoría 

al expendio de alimentos y bebida . por ello e 

marca fuertemente un tipo determinado de función 

y usuario. Espacio y ambiente que e diferencian 

notablemente del que e produce al interior del mal l. 

La forma de la ampliación del mal! ha propiciado que 

e generen lugares y espacio con u o definido lo 

cuale propician que e realicen ciertas actividade 

marcadas y que e diferencian de la actividade 

propia del mal! interior. 

Lo nodo e originan por el encuentro entre lo 

diversos recorridos peatonale tanto perimetrale 

como lo recorrido que e introducen hacia el 

mall E tos nodo ademá on interceptado por lo 

pa e ehiculares. También marcan un cambio en 

la dirección en el desplazamiento del peatón. Los 

nodo más notable son aquello que han aparecido 

por la nueva ampliacione del boulevard, e ta 

construccione orientan al peatón y propician 

cambios en la dirección del recorrido del peatón. 

Debido a la alta ta a de con trucción, lo hito 

ant riore han ido quedando atrás y perdido 

importancia por la ampliacione que e han dado 

delante de ello . in embargo puede señalar e que 

el e pacio del boulevard principal e con ie11e en un 

hito muy importante debido a u ubicación re pecto 

al mal!, y porque e el espacio a travé del cual e 



Fig. 5. Vista aéra del terreno. 2010

Fuente: Google earth. 

distribuyen todas las circulaciones más importantes 

hacia el mall. 

Otro hito nuevo importante de re altar on las nueva 

torres de oficinas que se son un referente importante 

por todos los frentes del mall debido a u gran altura 

respecto a otros edificios del mall. 

4. Conclusiones

Se confirmó que al pasar los años los espacio 

intermedios del mall han contribuido a una mayor 

conectividad peatonal e integración e pacial entre 

los espacios interiores del mall atrayendo al público 

usuario, por ello todas la transformaciones del mall 

Parque Arauco, están encaminadas a captar flujos y 

no integrar. 

El mall, por lo tanto está perfectamente integrado 

entre todos los espacios que tiene, desde que el 

usuario ingresa al lote y se traslada por todo el 

edificio. 

La imagen del mall se muestra mucho más "atractiva 

para el usuario" e interesante urbanistamente 

enriqueciendo la imagen urbana. Los múltiple 

obstáculos peatonales y e paciales alrededor aún no 

on uperados para que el mall llegue a integrarse 

espacialmente y la conectividad peatonal sea más 

directa desde la ciudad hasta el mall a través de los 

espacios intermedios. De esta manera no se logra 

integración espacial por ninguno de sus frentes 

porque éstas se encuentran con una barrera urbana , 

poniendo en evidencia que no importa la integración 

con la ciudad. 

Los consumidores llegarán a su destino a pesar de 

todos lo obstáculos que pueda encontrar hasta llegar 53 

a los espacios de con umo. 

La ubicación física espacial de los espacios 

intermedios ·del mall han ido cambiando conforme 

avanzan lo años los cuales muchos de ellos han 

tomado forma de zona y nodos, los espacio 

intermedios se han ido de plazando cada vez más 

hacia la avenida Kennedy. Este desplazamiento 

hacia la vía de mayor flujo peatonal no ha logrado 

una integración espacial entre el mall y la ciudad a 

través de los años. 
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