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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar, a través de correlación espacial por medio 
de Regresión Geográficamente Ponderada (GWR) el desigual peso de distintas va-
riables explicativas relacionadas con el lugar de residencia de estudiantes universi-
tarios en la ciudad de Concepción (Chile). Pese a existir una cantidad creciente de 
literatura desde las “geografías estudiantiles” sobre las motivaciones residenciales 
de los estudiantes, existe un vacío en cuanto a estudios generales y con un carácter 
transversal. Por ello, tras georreferenciar individualmente más de 11000 puntos, 
correspondientes a la residencia temporal de los estudiantes universitarios de las 
tres universidades principales de Concepción, se analizó la relación de esta variable 
dependiente con otras variables socioeconómicas provenientes de fuentes secunda-
rias (variables independientes). Los resultados, interpretados en base a la literatura 
especializada, mostraron una mayor importancia de la conectividad con el campus, 
la oferta de vivienda en edificios de apartamentos y la presencia de grupos de renta 
alta, media y media-baja.
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Abstract
This article aims to analyze the unequal influence of various explanatory variables on the residen-
tial choices of university students in Concepción (Chile), using Geographically Weighted Regres-
sion (GWR) to assess spatial correlation. Although there is a growing body of literature in stu-
dent geographies examining the motivations behind student residential choices, a gap remains in 
comprehensive, cross-cutting studies on this topic. To address this, we georeferenced over 11,000 
data points representing the temporary residences of university students from the three main 
universities in Concepción. Then, we analyzed the relationship between this dependent variable 
and various socioeconomic variables obtained from secondary sources (independent variables). 
The results, interpreted in the context of the existing literature, highlight the significant role of 
factors such as campus connectivity, the availability of apartment housing, and the presence of 
high-, middle-, and lower-middle-income groups as primary factors influencing students in their 
choice of residence.

Keywords: University students; spatial distribution; spatial correlation; spatial analysis; Concepción.

1. Introducción
El estudio de los cambios producidos como consecuencia de la llegada de estudiantes a ciertos ba-
rrios en ciudades de tradición universitaria ha emergido como un tema de interés en la geografía 
urbana y la planificación territorial a nivel internacional en las últimas décadas. Este fenómeno, 
analizado en distintos países bajo el paraguas de la estudiantización (Nakazawa, 2017; Kinton 
et al., 2016) ha sido vinculado a veces con otros fenómenos como la gentrificación (Smith y 
Holt, 2007; Hubbard, 2008), la aparición de submercados inmobiliarios especializados (Miessner, 
2021) o procesos de segregación espacial (Alamel, 2021). La existencia de una universidad al inte-
rior de la ciudad tiene consecuencias específicas en la estructura social y la economía local, como 
han establecido Manganelli et al. (2022).

Este proceso se caracteriza por cambios significativos en la estructura demográfica, el paisaje 
urbano y las dinámicas socioeconómicas en áreas cercanas a instituciones educativas (Jolivet et 
al. 2023). Sin embargo, mientras que la gentrificación tradicionalmente se ha centrado en la in-
fluencia de las clases más pudientes en la configuración de las ciudades, la estudiantización se ha 
relacionado más con la movilidad y vivienda estudiantil y sus efectos en la configuración urbana 
(Gu y Smith, 2020).

La noción de estudiantización describe cambios urbanos relacionados con el surgimiento de gran-
des concentraciones de estudiantes en ciudades y localidades universitarias. Acuñado por Smith 
(2004), este concepto pretende capturar cómo la expansión de la educación superior promovida 
por el Estado y el impulso para aumentar la participación de jóvenes en la educación superior, 
han llevado al crecimiento de poblaciones estudiantiles y a la creación de “barrios de estudiantes” 
en determinados vecindarios.

El término estudiantización se utiliza en diferentes contextos dentro de discursos académicos, 
políticos y mediáticos, demostrando que sus características sociales, económicas, culturales y fí-
sicas son prominentes en diversos contextos geográficos, particularmente cuando se asocian con 
la formación de concentraciones considerables de estudiantes (Smith, 2019; Kenna y Murphy, 
2021). Esta tendencia global hacia la estudiantización ha atraído la atención de investigadores, 
formuladores de políticas y medios de comunicación, ya que tiene un profundo impacto en la 
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configuración de las ciudades y comunidades locales, particularmente por la concentración resi-
dencial de estudiantes en ciertos vecindarios, lo que ha llevado a debates sobre los conflictos de 
convivencia entre estudiantes y no estudiantes (Zasina, 2021).

A pesar de la creciente atención que la estudiantización ha recibido a nivel global, existe una 
notoria falta de investigaciones en el contexto latinoamericano. Si bien se han realizado algu-
nos trabajos en Chile, estos se han centrado en enfoques cualitativos (Prada-Trigo, 2019) y en 
encuestas realizadas en barrios específicos (Prada et al., 2021). Hasta la fecha, no se ha llevado a 
cabo una aproximación de carácter más general sobre este tema en ningún caso latinoamericano. 
Este vacío en la investigación ofrece una oportunidad para la generación de nuevos trabajos que 
exploren en profundidad la relación entre la distribución espacial de estudiantes universitarios, 
sus lugares de residencia y la existencia de distintos factores de atracción para estos.

En este contexto, es esencial abordar la estudiantización desde dicha perspectiva, algo que esta in-
vestigación aplica al caso de estudio de Concepción, Chile, donde la existencia de una comunidad 
universitaria numerosa y el atractivo de la ciudad como destino educativo del sur del país, cons-
tituyen un buen ejemplo para comprender este fenómeno. Por consiguiente, la presente investi-
gación pretende responder a la pregunta de investigación sobre cómo la distribución de ciertos 
servicios determina la selección de lugares residenciales para estudiantes universitarios en Con-
cepción. Se busca interpretar cómo el proceso de estudiantización está configurando la realidad 
urbana de Concepción y así proporcionar información valiosa para la planificación urbana y la 
toma de decisiones en la ciudad, sumando esta investigación al creciente cuerpo de conocimiento 
sobre la estudiantización, y aportando una perspectiva importante desde el contexto latinoame-
ricano.

Para ello, se recurre al análisis de correlación espacial mediante el uso de Regresión Geográfica-
mente Ponderada (GWR), una metodología cuantitativa que permite determinar modelos expli-
cativos otorgando datos específicos para cada localización (Montes-Galbán, 2022), al relacionar-
los con variables explicativas dependientes socioespacialmente (Simionescu y Cifuentes‐Faura, 
2023), permitiendo su estudio y predicción a nivel intraurbano.

Sobre la estructura del presente artículo, a continuación, se desarrollan en mayor profundidad los 
marcos conceptuales de estudiantización, ciudad universitaria y correlaciones espaciales, luego se 
explica la metodología utilizada y se presenta el caso de estudio. Posteriormente se exponen los 
principales resultados, que resaltan la importancia de los aspectos socioeconómicos (clase social 
que habita en el barrio), accesibilidad y oferta residencial de nueva creación. Los mismos se dis-
cuten en relación con la bibliografía revisada y se concluye sobre la investigación, planteando sus 
aportes, nuevos desafíos y la necesidad de continuar discutiendo este fenómeno.

1.1. Estudiantización
Desde inicios del siglo XXI las geografías estudiantiles, que contaban ya con algunos trabajos 
previos (Kenyon, 1997; Chatterton, 2000) se expandieron alrededor del término estudiantización. 
Este, hace referencia a los cambios diversos producidos por la migración de un número relativa-
mente alto de estudiantes universitarios a un sector residencial, provocando un desplazamiento 
de la población residente además de cambios sociales, económicos o culturales, asimilando en 
ocasiones este fenómeno con las “formas variopintas” de gentrificación (Smith, 2004; Sage et al., 
2012; Nakazawa, 2017). El desplazamiento de la población local y los problemas asociados a la 
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presencia de estudiantes (consumo de alcohol, fiestas, ocupación del espacio público) han ten-
dido a considerar este fenómeno como algo negativo (Hubbard, 2008; Smith y Hubbard, 2014) 
habiendo aparecido incluso movimientos vecinales en algunos países para oponerse a la llegada 
de nuevos estudiantes (Kinton et al., 2016).

En los últimos años se ha producido una doble expansión de los trabajos sobre estudiantización. 
Por un lado, han aparecido nuevas investigaciones en países diferentes a Reino Unido, como 
Polonia (Murzyn-Kupisz y Szmytkowska, 2015; Grabkowska y Frankowski, 2016), Canadá (Rev-
ington, 2021), China (He, 2015; Gu y Smith, 2020), Sudáfrica (Taiwo et al., 2021), Chile (Prada, 
2019) o a través de comparativas internacionales (Kenna y Murphy, 2021). Por otro lado, se ha 
conectado con nuevas temáticas. Entre estas, destacan trabajos que amplían su foco hacia los 
cambios que ha sufrido la educación superior en las últimas décadas (Chatterton, 2010), o hacia 
la aparición de un segmento del mercado inmobiliario vinculado a los estudiantes (Gregory y 
Rogerson, 2019; Revington, 2021; Pillai et al., 2021). El mismo, se sustenta en la idea de Avni y 
Alfasi (2018) de que las universidades tienen una influencia, aún poco estudiada, en el mercado 
inmobiliario de las ciudades donde se ubican. La extracción de rentas a partir de la vivienda 
habría encontrado un nicho de mercado en los estudiantes universitarios, indagándose sobre las 
ventajas de arrendarles a ellos frente a otros grupos tradicionales, como familias o inmigrantes 
(Lager y Van Hoven, 2019; Miessner, 2020). Como consecuencia de esta relación entre estudian-
tes y mercado inmobiliario se habría dado a su vez una segmentación del mercado estudiantil. 
En concreto, aquellos estudiantes que no pueden permitirse pagar una renta elevada buscarían 
espacios más alejados, peor conectados, con peores condiciones materiales, con menor seguridad 
o sin incluir en su arriendo servicios básicos como luz, calefacción o internet, lo que incurriría 
incluso en condiciones de pobreza energética (Alamel, 2021).

Estas ideas llevan a plantear la necesidad de aproximarse a las motivaciones de los estudiantes 
para encontrar vivienda y a los factores que priman en su búsqueda. En este sentido, algunos tra-
bajos ponen su acento en la menor concentración de estudiantes en las áreas más deprimidas de 
la ciudad (Munro et al., 2009), aunque un trabajo posterior de Prada (2019) analizaba la impor-
tancia de los universitarios para mejorar la imagen de barrios marginales. Por su parte, Allinson 
(2006) mencionaba motivaciones como la distancia a la universidad, el coste del transporte hacia 
el centro o la cuestión de la seguridad, si bien su aproximación se realizaba desde un punto de 
vista cualitativo, mediante entrevistas en profundidad. Por otro lado, Hubbard (2008) menciona-
ba que el fenómeno de la concentración de estudiantes puede identificarse mejor a nivel de barrio 
que de municipio, existiendo un vacío a la hora de analizar de forma estructural este fenómeno, 
al contarse con poca información a esta escala, lo que complica este tipo de análisis, como indica-
ban también Sage et al. (2012). En el contexto de la pandemia de COVID-19 el trabajo de Prada 
et al. (2021) trató de analizar las zonas con mayor descenso en el número de estudiantes como 
causa del cierre de las universidades y el regreso con las familias, sin embargo, su estudio se llevó 
a cabo en grandes sectores dentro de la ciudad, no existiendo una vinculación con los factores 
previos de localización. Por lo tanto, a pesar de que hay algunos trabajos importantes que ana-
lizan la dinámica de localización de estudiantes, puede avanzarse aún más en la ponderación de 
distintos factores territoriales en la explicación de la concentración de estudiantes universitarios.

1.2. Ciudad universitaria
El concepto de “ciudad universitaria” ha sido objeto de reflexión a lo largo de la historia, explo-
rando diversos tópicos, modelos de asentamiento y casos paradigmáticos (Roca-Blanch, 2011; 
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Villavicencio, 2019). En este contexto, dos modelos claramente contrapuestos han surgido en la 
localización de los campus universitarios: el modelo europeo, que se caracteriza por una locali-
zación nítidamente urbana, y el modelo anglosajón, en el que estos lugares tienden a ubicarse en 
zonas periurbanas o incluso rurales, lo que se conoce en este contexto como “campus” (Roca-
Blanch, 2011), planteando cuestiones fundamentales sobre la relación entre la universidad y la 
ciudad. La noción de campus se ha convertido en un término clave en este debate, especialmente 
en su aplicación en el mundo occidental y por su influencia en Latinoamérica. De esta forma, el 
campus se concibe como un espacio que busca reintegrar la presencia activa de la naturaleza en el 
tejido urbano y restablecer un equilibrio entre la vida urbana y la natural (Roca-Blanch, 2011). La 
elección de la ubicación del campus universitario no solo se basa en consideraciones arquitectó-
nicas, sino que se desarrolla en conjunto con el entorno físico y se convierte en parte del “mundo 
vital” de las personas que lo utilizan (Seamon, 2013; Domae, 2017).

El crecimiento y universalización de la educación superior han supuesto el auge de la población 
estudiantil y la creación de viviendas para ellos en vecindarios tradicionales (Smith, 2004). Los 
campus universitarios se han desarrollado en diversos contextos geográficos, y su localización 
puede estar influenciada por factores como la disponibilidad de suelo y la distancia a la masa crí-
tica urbana (Villavicencio, 2019). En algunos casos, esta localización lejos de la ciudad ha resul-
tado en disfunciones (Roca-Blanch, 2011) que han requerido inversiones y proyectos complejos 
por parte de los gobiernos locales y supralocales.

Además de la localización del campus, es esencial comprender cómo una universidad ubicada en 
una ciudad se integra a la dinámica urbana (Roca-Blanch, 2011), ya que su sola presencia en ella 
tiene un impacto significativo en el entorno. Esto plantea cuestiones sobre cómo las instituciones 
de educación superior contribuyen (o no) al desarrollo económico, social y cultural de las ciuda-
des (Goddard y Vallance, 2013), modificando sus dinámicas socioespaciales. Desde el urbanismo 
se ha reconocido que un ejemplo de este impacto es el papel de los estudiantes universitarios que 
residen “fuera del campus”, en la ciudad, lo que puede generar tanto impactos positivos como 
negativos en la comunidad urbana (Goddard y Vallance, 2013). La mencionada expansión de la 
educación superior y el aumento de instituciones universitarias en un mismo contexto urbano, 
dando lugar a las “ciudades universitarias”, junto con la falta de políticas nacionales para gestionar 
la vivienda estudiantil, han llevado a la creación de áreas urbanas crecientemente habitadas por 
estudiantes. Estos son residentes con un carácter temporal, lo que plantea desafíos específicos en 
la gestión de la vivienda estudiantil y la convivencia con los residentes locales (Hubbard, 2008; 
Munro et al., 2009).

La relación entre las universidades y el espacio urbano es dinámica y está en constante evolución 
(Arnau et al., 2013). En el siglo XX, la expansión de los sistemas de educación superior dirigida 
por el Estado permitió a los campus universitarios expandirse sustancialmente a través de la 
construcción de nuevas instalaciones para la enseñanza, la investigación y la vivienda estudiantil 
(Goddard y Vallance, 2013). La capacidad de las universidades para actuar como agentes inmo-
biliarios ha llevado a una transformación de la relación entre universidad y ciudad. Esta relación 
resulta más evidente en los principales centros de educación superior, especialmente en las uni-
versidades más antiguas y en las ubicadas en las grandes ciudades o cerca de estas (Davies, 2015). 
Sin embargo, también se pueden apreciar en ciudades medias que se transforman en “ciudades 
del conocimiento” o “ciudades universitarias”. El ensamblaje entre universidades urbanas y las 
ciudades es compleja y multidimensional (Domae, 2017). Su impacto abarca aspectos físicos, 
sociales, económicos y culturales. La localización del campus, la interacción entre estudiantes y 
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residentes, y la planificación del entorno universitario son temas clave que requieren un análisis 
detenido para comprender mejor la dinámica de las ciudades universitarias (Arnau et al., 2013), 
siendo los factores determinantes para la concentración de estudiantes una arista fundamental 
de este fenómeno.

1.3. Correlación Espacial
La correlación espacial, un concepto fundamental en el análisis geográfico, y ha sido una he-
rramienta de interés en los estudios territoriales. Bockstael (1996) destacó tempranamente su 
importancia tanto en la ecología como en la economía, particularmente desde la modelización 
de elecciones discretas y políticas públicas relacionadas con el uso de la tierra, aunque para ese 
momento se carecía de soluciones satisfactorias para expresar espacialmente sus resultados. Sin 
embargo, a partir de aportes como los de Anselin y Moreno (2003) o Fleming (2004), se subraya 
la introducción de la dependencia espacial en los modelos de elección discreta, es decir, de una u 
otra opción, como es el caso de las decisiones de residencia, fueran estas analíticamente intrata-
bles (exigiendo el empleo de técnicas de simulación) o Bayesianas, como es el caso de la correla-
ción espacial (Chakir y Parent, 2009).

Estas técnicas de simulación no se limitan a la relación entre valores dentro de una variable indi-
vidual, sino que también implican la co-localización de dos o más variables, siendo una explica-
tiva y otra dependiente, aunque según Cromley et al. (2014) ha recibido menos atención en com-
paración a la autocorrelación espacial. La correlación espacial se ha explorado especialmente en 
datos categóricos, y se ha relacionado con el análisis de localización en geografía humana y otros 
campos del análisis regional. En este mismo sentido, el análisis de correlación mediante Regre-
sión Geográficamente Ponderada (GWR) ha sido utilizado para analizar distribución espacial de 
tipos de vivienda, acceso equitativo a equipamientos de salud, accesibilidad a equipamientos, en-
tre otras co-localizaciones espaciales, ofreciendo tanto medidas locales como globales (Cromley 
et al., 2014).

Recientemente, en algunos trabajos desde Latinoamérica se ha utilizado la correlación espacial 
en estudios respaldados por Sistemas de Información Geográfica (SIG) para evaluar la incidencia 
de la accesibilidad en los desequilibrios territoriales, especialmente en áreas relacionadas con la 
salud pública (Buzai, 2011), y en movilidad urbana (Martínez Bascuñán y Rojas Quezada, 2015), 
con el objetivo de evaluar su distribución geográfica.

Desde una perspectiva conceptual, resulta fundamental comprender la “primera ley de la Geogra-
fía” (Tobler 1979; Nieto y Márquez, 2018) que explica la dependencia y relación entre eventos en 
un lugar geográfico entre sí, puesto que todo estaría relacionado si resulta espacialmente cercano, 
aplicándose no sólo respecto a su autocorrelación, sino también en su correlación con objetos o 
elementos de otro tipo, como podrían ser servicios o factores cercanos a ciertos lugares residen-
ciales. Con respecto a los aspectos técnicos, la regresión geográficamente ponderada (GWR) es 
una técnica utilizada en geografía y otras disciplinas, para evaluar un modelo local de la variable 
o proceso en estudio, ajustando ecuaciones de regresión a entidades individuales del conjunto 
de datos (Montes-Galbán 2022). Estas ecuaciones individuales se construyen incorporando las 
variables dependientes y explicativas de las entidades vecinas a la entidad de destino, ajustando 
ecuaciones de regresión a nivel de entidades geográficas individuales (ArcGIS Pro, 2023), lo que 
permite comprender relaciones espaciales variables y sus efectos.
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Por lo tanto, en el contexto de un análisis espacial, la correlación (o co-localización) espacial se 
ha convertido en un concepto esencial. El supuesto de que las cosas cercanas están más relacio-
nadas entre sí que las cosas lejanas ha llevado a la formulación de estadísticas de autocorrelación 
y correlación espacial, lo que permite modelar la relación de una variable dependiente con otras 
múltiples variables explicativas que la pueden influenciar, lo que permitiría explicar la disponi-
bilidad y accesibilidad urbana (Martínez Bascuñán y Rojas Quezada, 2015) u otros fenómenos 
socioespaciales, como la pobreza (Treviño, 2016).

2. Metodología
La presente investigación se sostiene sobre una metodología de carácter cuantitativo, que utiliza 
software de sistemas de información geográfica (ArcMap) para el cálculo de sus indicadores de 
estadística espacial. Se inicia la investigación con la recopilación y procesamiento de una serie 
de variables de información espacial. Estas variables se seleccionaron cuidadosamente, como se 
detalla a continuación en la tabla 1, en conjunto con el levantamiento de datos de elaboración 
propia durante el año académico 2021-2022.

En el marco de un proyecto de investigación nacional financiado por el Gobierno de Chile, se so-
licitaron y obtuvieron las ubicaciones de las viviendas de los estudiantes de las tres universidades 
con mayor número de alumnos en la ciudad de Concepción: Universidad de Concepción, Uni-
versidad del Bío-Bío y Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estos últimos, referidos 
al domicilio de los estudiantes, se georreferenciaron manualmente, dados los diferentes forma-
tos y errores de escritura en las ubicaciones de su lugar de residencia. Estos datos se trabajaron 
anonimizados, se depuraron y georreferenciaron para las comunas de Concepción, Talcahuano 
y Hualpén que constituyen la conurbación continua – consolidada del Área Metropolitana de 
Concepción, teniendo la mayor concentración de población y de Universidades. En el caso de la 
Universidad de Concepción, se tienen datos de ubicación de vivienda de estudiantes del periodo 
1990 a 2021, para Universidad del Bío-Bío datos del periodo 2017 a 2021 y para la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción datos del periodo 2017 a 2021, por lo que se decidió filtrar 
la base de datos para utilizar únicamente del periodo 2017 a 2021, en los que se tienen datos de 
ubicaciones de residencia estudiantil para el análisis. Depurados y normalizados los datos, se ob-
tienen 27894 ubicaciones de viviendas de residencia estudiantil, incluyendo viviendas familiares 
y residencias semestrales, es decir, población flotante durante el año académico que habita en la 
ciudad. Estos últimos constituyen 11831 ubicaciones de estudiantes, georreferenciadas manual-
mente para evitar errores. 

Tabla 1. Categorías y datos analizados.

CATEGORÍA DATOS PROCESAMIENTO FUENTE VARIABLE

Estudiantes Ubicación Vivienda Densidad de puntos en 
zona y manzana censales

Elaboración 
Propia

Dependiente

Distancia a 
Universidad

Buffer Ubicación Universidad 
(m.)

Buffer a 1000 m. 
Coincidencia de buffers.

Elaboración 
Propia

Independiente

Nivel Socioeconómico Índice Socio Material Territorial Información en zonas 
censales del área de 
estudio

OCUC Independiente

Verticalización Permisos de Edificación (n°/
área)

Se filtra para obtener 
habitacional de más de 5 
pisos en área de estudio

INE Independiente
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CATEGORÍA DATOS PROCESAMIENTO FUENTE VARIABLE

Movilidad Corredores de Transporte (m.) Zonas a 400 m. o menos 
de un paradero de 
transporte público

CEDEUS Independiente

Amenidades Equipamientos/Servicios (m.) Se filtra para obtener 
servicios básicos 
(hospital, bomberos, 
policía, consultorios, 
farmacia, mercado) y 
servicios de alimentación 
o esparcimiento 
(gimnasio, banco, 
restaurantes, centro 
comercial, heladería, café, 
bar, cine).

CEDEUS Independiente

Adultos Mayores Mayores 65 años por manzana 
(n°/área)

Se utilizan microdatos del 
Censo 2017, en manzana 
censal

IDE-Chile Independiente

Leyenda: OCUC - Observatorio de Ciudades UC (Pontificia Universidad Católica de Chile).
INE - Instituto Nacional de Estadística.
CEDEUS - Centro de Desarrollo Urbano Sustentable UC – UdeC.
IDE-Chile - Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Posteriormente se procesó la información espacial proveniente de fuentes secundarias (tabla 1), 
lo que permitió determinar las variables a analizar, basada en su relevancia para entender la dis-
tribución espacial de estudiantes universitarios en Concepción. La variable dependiente es la 
ubicación de vivienda de los estudiantes, representada por la densidad de estudiantes por área. 
Esta variable permite identificar patrones de concentración y correlacionar la distribución espa-
cial de los estudiantes con variables urbanas y ambientales. Sobre las variables independientes, 
la variable “distancia a la Universidad” mide la proximidad de las residencias estudiantiles a las 
instituciones educativas, midiéndose en un buffer de 1000 metros desde el área (manzana o zona 
censal) hasta la localización de las universidades, un factor crítico en la elección de vivienda para 
los estudiantes. La proximidad a las universidades es fundamental, ya que influye significativa-
mente en la decisión de dónde vivir, afectando la densidad estudiantil en ciertas áreas. Por otro 
lado, el Nivel Socioeconómico, evaluado a través del Índice Socio Material Territorial (generado 
por OCUC – UC Chile), nos permite examinar cómo el contexto socioeconómico de cada área 
afecta la distribución de los estudiantes, incluyendo datos comoescolaridad, hacinamiento, alle-
gamiento y materialidad de la vivienda, a partir del Censo de 2017.

La variable “verticalización”, representada por los permisos de edificación para construcciones de 
más de cinco pisos, se incluye para considerar el impacto de la disponibilidad de vivienda vertical 
en áreas específicas, identificando áreas (manzana o zona censal) de concentración de edificios. 
Áreas con alta densidad de construcciones altas suelen ser preferidas por estudiantes debido a la 
disponibilidad de opciones de alquiler, normalmente destinados al arriendo estudiantil (Prada et 
al., 2022). En cuanto a la variable “movilidad”, utilizamos un buffer de 50 metros para identificar 
las viviendas dentro de esta proximidad inmediata (según CEDEUS), y un buffer extendido de 
hasta 400 metros para reflejar una accesibilidad práctica, basado en el trabajo de Buzai (2011), 
tratándose como una variable dicotómica, si está o no a la distancia máxima de accesibilidad 
práctica.La movilidad resulta crucial para los estudiantes, que dependen del transporte público 
para trasladarse a la universidad y otros puntos de interés.La variable “amenidades”, que incluye 
la cercanía a servicios esenciales y de esparcimiento, examina cómo esta proximidad afecta la 
selección de residencia, se calcula en función de la proximidad como máximo de 400 metros a 
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los servicios, siguiendo el trabajo de Buzai (2011) en función de centros de salud, siendo también 
una variable dicotómica. La variable “disponibilidad” de servicios necesarios y de ocio puede 
hacer una zona más atractiva para los estudiantes. Finalmente, la variable“distribución de adul-
tos mayores” se considera para analizar la coexistencia de estudiantes y población de más de 65 
años, lo que puede influir en características del barrio como el ruido, la seguridad, y los servicios 
disponibles, calculándose densidad de adultos mayores por área (manzana o zona censal).Cada 
variable fue elegida tras un análisis preliminar que demostró su relevancia potencial basada en 
estudios previos y consideraciones teóricas sobre la vida estudiantil y urbana (Prada et al., 2022; 
Alamel, 2021; Kinton et al., 2016). La selección de estas variables busca proporcionar una visión 
comprensiva de múltiples factores que influyen en la distribución espacial de los estudiantes en 
un contexto urbano complejo como el de Concepción.

Dicha información se procesó para ajustar todas las categorías independientes a escala de zona 
o manzana censales, según sea posible. Se calculó presencia de estudiantes por manzana censal y 
por zona censal, para permitir el análisis en ambas escalas espaciales, y se establece esta variable 
como dependiente y discreta. Luego, se desarrolla el análisis de las relaciones espaciales, apli-
cando técnicas de regresión geográficamente ponderada (GWR), basadas trabajos como el de 
Bárcena et al. (2014).

Los pesos del modelo GWR se asignaron utilizando un esquema de ponderación conocido como 
Kernel. Asimismo, en los cálculos de GWR se utilizó un ancho de banda adaptativo en función del 
criterio de información de Akaike corregido (AICc), para modelar relaciones que varían espacial-
mente, utilizando una forma local de regresión lineal. Esta metodología permite capturar y ana-
lizar las variaciones espaciales en las relaciones entre las variables. Para la función de densidad, 
se empleó el análisis GWR con un Kernel gaussiano, que es un tipo de función de ponderación 
utilizada para ejecutar cada análisis de regresión local. El ancho de banda de esta función se con-
figuró de manera fija, lo que significa que la distancia espacial usada para resolver cada análisis 
de regresión local es constante y no varía a través del espacio, siguiendo la metodología propuesta 
por Martínez Bascuñán y Rojas Quezada (2015). Respecto a la definición de vecinos dentro del 
modelo, se estableció un número fijo de 30 vecinos para incluir en el ancho de banda local del 
Kernel gaussiano. Esta configuración se utiliza cuando el tipo de Kernel está ajustado a adaptativo 
y el método de ancho de banda a parámetro de ancho de banda. Este enfoque de modelado local 
permite una interpretación más precisa y detallada de cómo las variables independientes influyen 
en la variable dependiente en diferentes ubicaciones geográficas.

Esta técnica es especialmente útil para analizar la heterogeneidad y las relaciones espaciales de los 
datos, proporcionando un mayor grado de detalle y precisión en la estimación de las relaciones 
entre las variables. Sin embargo, es importante mencionar que el modelo GWR puede presentar 
problemas de fiabilidad, que pueden mejorar con datos de variabilidad espacial, en conjuntos su-
periores a 1000 objetos, y distinguiendo procesos espacialmente constantes y no constantes (Páez 
et al., 2011), lo que lo hacen válido en este caso. La utilización de GWR se ha consolidado como 
la opción más adecuada para analizar la influencia de elementos de infraestructura pública, como 
vías, parques y sistemas de transporte masivo, en los cánones de arrendamiento de viviendas, tal 
como se ha demostrado en investigaciones previas (Agudelo-Torres et al., 2017).
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2.1. Caso de Estudio: Concepción, arquetipo de ciudad universitaria
Fundada en 1919, la Universidad de Concepción, con sede en la ciudad de Concepción (Figura 
1) es la tercera universidad más antigua de Chile y la más longeva de las universidades fuera de 
la capital, Santiago de Chile. En su proyecto original estaba la idea de crear un campus abierto, 
según el modelo de otras universidades estadounidenses, como Berkeley. El campus tiene una 
extensión de más de 160 hectáreas en total, de las cuales más de 62 se encuentran construidas, 
por lo tanto, no se trata de un espacio denso, propio de las universidades europeas. Por el contra-
rio, la situación en un borde urbano en el momento de su fundación, junto con la integración en 
un espacio natural situado al sur de la ciudad sitúa a esta universidad en la órbita de los campus 
norteamericanos en el sentido que indica Roca-Blanch (2011).

Figura 1. Ubicación nacional y regional de Concepción – ubicación de universidades analizadas.

Fuente: Elaboración propia (2024).

La Universidad de Concepción se ha constituido históricamente como una referencia para la 
ciudad. El campus universitario ha sido tradicionalmente una zona de esparcimiento para la po-
blación penquista, utilizándose durante todo el año para distintas actividades. Además, la propia 
Universidad se encarga de organizar eventos abiertos a todo el público (conciertos, proyecciones 
de cine, mercadillos) durante todo el año, reforzando su rol como hito urbano. El impacto del 
campus también es medible en el empleo que genera, siendo la mayor empresa de la ciudad de 
Concepción, con más de 3500 trabajadores entre académicos, personal administrativo y de man-
tenimiento y seguridad. La Universidad también tiene un impacto en cuanto a atracción de es-
tudiantes, estando matriculados más de 30000 entre pregrado y postgrado, lo que supone contar 
con la mayor matrícula de la región y la sexta en todo Chile. Este movimiento de trabajadores y 
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estudiantes genera un movimiento diario desde toda la región hacia el campus, lo que redunda 
en la mencionada centralidad de la Institución en la ciudad.

Además de la Universidad de Concepción existen otras universidades, centros de formación téc-
nica e institutos profesionales, entre las que destacan la Universidad del Bío-Bío (9000 estudian-
tes), la Universidad Católica de la Santísima Concepción (14000 estudiantes) y la Universidad de 
San Sebastián (8000 estudiantes). Todas ellas tienen campus en la ciudad de Concepción, aunque 
su forma es más acotada, inserta dentro del área urbana y con una mayor densidad edificatoria. 
En conjunto, los estudiantes universitarios (incluyendo pregrado, postgrado y formación técnica 
y profesional) suponen más de 100000 en el área metropolitana de Concepción de los más de 
130000 que tiene la región del Biobío.Esto, como es de suponer, implica fuertes impactos econó-
micos, sociales, demográficos y culturales, ya mencionados en otros trabajos recientes (Prada, 
2019; Prada et al., 2020). Los mismos, se refieren principalmente la creación de un mercado 
inmobiliario y de servicios en torno a los estudiantes, que incluye desde el alojamiento hasta los 
servicios de restauración y ocio; el cambio generacional y socioeconómico en muchos barrios 
próximos a las principales universidades, con un reemplazo de población tradicional por otra 
estudiante y con un carácter flotante; o los cambios en el uso del espacio, con la proliferación de 
fiestas y ocupación de parques y plazas por parte de la población estudiantil. En este contexto, re-
sulta de gran interés analizar e interpretar qué factores resultan determinantes a la hora de expli-
car la distribución de los estudiantes universitarios en Concepción mediante correlación espacial.

3. Resultados
En esta sección se presentan los resultados de las correlaciones espaciales establecidas en la inves-
tigación. La correlación es una herramienta fundamental para comprender las relaciones entre 
variables (categorías) y su importancia en el contexto de este estudio. Para facilitar la interpre-
tación de estos resultados, la Tabla 2 muestra un resumen de los resultados obtenidos y los coe-
ficientes de discriminación para cada variable explicativa considerada en el análisis mediante la 
técnica de Regresión Geográficamente Ponderada (GWR). Los coeficientes de discriminación, 
en este contexto, reflejan la fuerza y la dirección de la relación entre cada variable explicativa y la 
variable dependiente (ubicación de viviendas de estudiantes semestrales), ajustada por la escala 
espacial correspondiente (zona o manzana censales).

Para calcular estos coeficientes, se empleó el coeficiente de determinación ajustado (R²), que 
mide la proporción de la variabilidad en la variable dependiente que es predecible a partir de las 
variables independientes. Este coeficiente es particularmente útil en contextos donde es necesario 
comparar modelos con diferentes números de variables explicativas, permitiendo una evaluación 
más justa de la contribución de cada variable al modelo general. Los niveles de significación de 
las correlaciones se calcularon utilizando el valor crítico ajustado de los pseudo-t estadísticos, 
que entrega la función de GWR en ArcMap, donde un valor de p < 0.001 indica una relación muy 
significativa, p < 0.01 indica una relación significativa, y p < 0.05 indica una relación marginal-
mente significativa. Este valor ajustado se emplea para probar la significancia estadística de los 
coeficientes en una prueba de dos colas al 95% de confianza. Los niveles de significancia indica-
dos en la Tabla 2, proporcionan una guía clara sobre la robustez estadística de las correlaciones 
observadas.Además, los niveles de correlación indicados en la tabla (“Alta”, “Media”, “Baja”) se 
basan en los valores de R² obtenidos:
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• Alta Correlación: R² >= 0.5
• Media Correlación: 0.3 <= R² < 0.5
• Baja Correlación: R² < 0.3

Estos umbrales fueron establecidos para clasificar la influencia de las variables en la distribución 
espacial de los estudiantes, proporcionando una guía clara para identificar los factores más sig-
nificativos que afectan esta distribución. Además, el análisis GWR permitió identificar la varia-
bilidad local de los coeficientes a través de diferentes zonas, reflejando cómo el impacto de cada 
variable puede variar espacialmente. Este enfoque es esencial para entender la heterogeneidad 
espacial en grandes áreas urbanas como Concepción, donde factores como la movilidad, el nivel 
socioeconómico y las amenidades pueden tener diferentes influencias dependiendo de la locali-
zación específica.

Tabla 2. Resumen de resultados y coeficientes de discriminación.

CATEGORÍA TIPO DE 
VARIABLE

ESCALA 
/ UNIDAD 
ESPACIAL

R2 1 CORRELACIÓN NIVEL DE 
SIGNIFICACIÓN (p)

Movilidad Explicativa Zona Censal 0,7999 Alta 0,01

Adultos Mayores Explicativa Manzana Censal 0,6720 Alta 0,006

Nivel Socioeconómico 
(C2)

Explicativa Zona Censal 0,5901 Alta 0,04

Nivel Socioeconómico 
(ABC1)

Explicativa Zona Censal 0,5805 Alta 0,04

Verticalización Explicativa Zona Censal 0,5157 Alta 0,002

Distancia a Universidad Explicativa Manzana Censal 0,4784 Media 0,003

Amenidades 
(Emergencias)

Explicativa Zona Censal 0,3940 Media 0,009

Nivel Socioeconómico (E) Explicativa Zona Censal 0,3795 Baja 0,04

Nivel Socioeconómico (D) Explicativa Zona Censal 0,3614 Baja
0,04

Nivel Socioeconómico 
(C3)

Explicativa Zona Censal 0,3438 Baja 0,04

Amenidades (Comida) Explicativa Zona Censal 0,2663 Baja 0,009

Amenidades (Serv. 
Básicos)

Explicativa Zona Censal 0,1419 Baja 0,009

Estudiantes Semestrales Dependiente Manzana Censal - (orientativa) -

Estudiantes Semestrales Dependiente Zona Censal - (orientativa) -

Fuente: Elaboración propia (2023).

A continuación, se profundiza en los resultados espaciales que obtuvieron una alta correlación, y 
luego se presentan los resultados de correlaciones medias, que permiten interpretar qué factores 
resultan determinantes para la distribución de los estudiantes universitarios en Concepción. Ló-
gicamente, los resultados que obtuvieron una baja correlación fueron desechados.

1. Medida de la bondad de ajuste, basada en coeficiente de correlación de Pearson (r). También se denomina coeficiente de determinación.
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3.1. Correlación Alta
La variable explicativa que presenta mayor correlación es la movilidad, calculada a partir de acce-
sibilidad a paraderos, como se observa en la Figura 2. La mayor correlación se evidencia entre la 
cercanía o accesibilidad a paraderos (según criterios SIEDU 2) y la presencia de estudiantes. Esta 
relación presenta un R² (coeficiente de determinación, bondad de ajuste) de 0,790 lo que permite 
la predicción: la presencia de estudiantes podría aumentar si mejora su accesibilidad al transporte 
público mediante la instalación de paraderos y circuitos de transporte, dado que existe una co-
rrelación geográfica entre la presencia de estudiantes y la de paraderos para una misma zona cen-
sal, la cual se observa ajustada al modelo en casi un 80%. Asimismo, es posible argumentar que 
una mejor accesibilidad al transporte público, con una mejor distribución a nivel intraurbano, 
redundaría en una distribución más homogénea de los estudiantes en el Área Metropolitana de 
Concepción (AMC), evitando efectos negativos derivados de su concentración (Allinson, 2006).

Figura 2. Movilidad y estudiantes (ZC)

Fuente: Elaboración propia (2023).

La segunda mayor correlación se observa en la variable “presencia de población mayor a 65 años 
por manzana censal”. Esta obtiene un coeficiente de determinación de 0,670, lo que indica que 
el modelo se ajusta en un 67% a esta relación, valor que resulta significativo, especialmente con-
siderando que ambas variables (dependiente y explicativa) son de naturaleza humana, en lugar 
de física o urbanística. En este caso en particular, esta correlación resulta de la presencia general 

2. Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano, Instituto Nacional de Estadística (INE) – Chile.
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de estudiantes en áreas más densamente pobladas, sin embargo, es más fuerte la correlación en 
manzanas con un porcentaje más alto de adultos mayores, como se observa en la Figura 3.

En áreas como Collao, Tres Pascualas, Barrio Norte y Santa Sabina, se observa una mayor des-
viación estándar. Esto refleja que son sectores en los que reside una mayor cantidad de población 
mayor de 65 años por manzana, coincidiendo con una presencia más elevada de estudiantes. En 
Chile, la existencia de un sistema privado de pensiones, que arroja unas pensiones medias de 
jubilación ínfimas para buena parte de la población, ha llevado a muchos adultos mayores a recu-
rrir a los arriendos como forma de obtener un ingreso extra a sus pensiones (Prada, 2019), lo que 
podría explicar esta alta correlación.

Figura 3. Adultos mayores y estudiantes (MZ)

Fuente: Elaboración propia (2023).

La tercera mayor correlación se observa con la variable “nivel socioeconómico C2” como varia-
ble explicativa (R² 0,590), en la escala de zona censal. El nivel socioeconómico C2 se caracteriza 
por un ingreso mensual promedio del hogar de 1500774 pesos chilenos (aproximadamente 1500 
euros) y un perfil donde el 26% de los sostenedores del hogar en este grupo posee un nivel de 
estudios universitarios completos o superiores, mientras que el 42% cuenta con un nivel universi-
tario incompleto o educación técnica completa o incompleta. Además, el 37% de los sostenedores 
del hogar en este grupo se desempeña como vendedores, agricultores o trabajadores calificados 
(AIM Chile, 2023). Es decir, se corresponde con un perfil socioeconómico medio-bajo, que po-
dría, al igual que en el caso de la población mayor de 65 años, recurrir al arriendo de habitaciones 
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para incrementar sus ingresos, como se ha visto en otros casos de estudio de la propia Concep-
ción (Prada et al., 2020).

Esta relación se invierte en las zonas cercanas a Universidad de Concepción y Universidad del 
Bío-Bío, donde existe una alta presencia de estudiantes y una menor presencia del grupo so-
cioeconómico C2, como se observa en la Figura 4. Esto sugiere una mayor influencia del factor 
“cercanía a la universidad” en la presencia de estudiantes en dichas áreas. Por el contrario, en las 
zonas periféricas, como Nonguén y Tres Pascualas, se observa una relación geográfica directa 
entre ambas variables. Esto es debido a que, en las áreas periféricas, las personas que arriendan 
a estudiantes presentan un cierto nivel económico y educativo para emprender esta actividad, lo 
que explicaría su mayor correlación con el grupo C2.

Figura 4. Grupo Socioeconómico C2 y estudiantes (ZC)

Fuente: Elaboración propia (2023).

La cuarta correlación más notable se establece entre el nivel socioeconómico ABC1, que com-
prende el 14,1% de la población nacional y se caracteriza por ingresos entre 2,5 y 7,5 millones 
de pesos chilenos mensuales (entre 2500 a 7600 euros aproximadamente), cuyos sostenedores de 
hogar poseen un nivel de educación universitaria completa o superior (AIM Chile, 2023). En este 
caso, el coeficiente de determinación (R²) es de 0,580 para la escala de zona censal, lo que podría 
explicarse por la ubicación de barrios cercanos a las universidades, que tradicionalmente han 
sido hogar de personas pertenecientes al grupo socioeconómico ABC1 y donde a menudo se han 
establecido pensiones estudiantiles, como se observa en la Figura 5.
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Este patrón no se presenta en la periferia de la ciudad, pero se sugiere una generalización basada 
en la correlación previamente identificada en la cartografía, indicando que los estudiantes tien-
den a residir en áreas con una presencia más notable de niveles socioeconómicos medios-altos 
y altos, repeliendo lugares con un nivel socioeconómico bajo, donde la sensación de peligro au-
mentaría y el confort habitacional se reduciría. Esto se podría explicar también desde la perspec-
tiva de que, una vez finalizada la educación superior, estos barrios continúen siendo el lugar de 
residencia para profesionales, en línea con la idea de los estudiantes universitarios como gentri-
ficadores potenciales, algo que mencionaba Smith (2004). Asimismo, es relevante mencionar que 
las zonas próximas a las universidades, especialmente a la Universidad de Concepción, aunque en 
menor medida los sectores de Collao y Paicaví se caracterizan por tener valores de vivienda más 
elevados, lo que exige un mayor ingreso para acceder a una vivienda en alquiler en esos sectores, 
restringiendo su acceso a grupos de menor renta.

Figura 5. Grupo Socioeconómico ABC1 y estudiantes (ZC)

Fuente: Elaboración propia (2023).

La relación entre la estudiantización y la verticalización en la ciudad es un aspecto de gran rele-
vancia, ya mencionada en otros trabajos más concretos (Prada et al., 2022) y que se refuerza tam-
bién con los hallazgos de esta investigación. En este sentido, se observa que esta relación presenta 
una correlación significativa, con un coeficiente de determinación (R²) de 0,510, lo que sugiere 
una asociación importante entre ambas variables. En particular, resulta interesante mencionar 
que, en las zonas censales ubicadas en el centro de Concepción, donde se registra una alta verti-
calización, la proporción de edificios en altura es mayor, en comparación, a la presencia de estu-
diantes, lo que permite inferir que otros grupos poblacionales también habitan en esos edificios. 
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La concentración de estudiantes en viviendas en altura tiende a vincularse con la proximidad a las 
universidades, como se aprecia en la Figura 6. Este fenómeno de verticalización en áreas urbanas, 
donde la presencia de estudiantes no se correlaciona directamente con la creciente oferta de vi-
viendas en altura, plantea interrogantes importantes sobre la dinámica urbana y las estrategias de 
inversión en el mercado inmobiliario, pudiendo dirigirse este hacia jóvenes profesionales, parejas 
sin hijos u otras formas de hogar no tradicional.

Figura 6. Verticalización y estudiantes (ZC)

Fuente: Elaboración propia (2023).

3.2. Correlación Media
En relación con los factores que arrojaron una correlación media, el único que lo hizo (Tabla 2) 
fue la relación geográfica entre la proximidad a la universidad, además de la proximidad con los 
servicios de emergencia que se comenta más adelante. En el caso de la proximidad a la universi-
dad, esta presenta un coeficiente de determinación (R²) de 0,470 a escala de manzana censal, lo 
que resulta de gran interés, ya que se esperaba que la cercanía a la universidad fuera el factor de-
terminante o explicativo predominante, es decir el de mayor correlación. No obstante, la accesibi-
lidad mediante el transporte público resulta fundamental para explicar este resultado, tendiendo 
a difuminar la importancia de encontrarse cerca del propio centro universitario y siendo también 
muy valorada una buena conexión, como ya se vio, lo que coincide con otros trabajos (Russo y 
Capel, 2007). Se observa una concentración de mayores desviaciones estándar en el eje Paicaví, 
en el centro de Concepción y en el sector Collao, donde la presencia de estudiantes es elevada.
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En el caso de la proximidad a servicios de emergencias (salud, bomberos, policía), muestra una 
correlación que presenta cierta validez, y por lo tanto se ha considerado como correlación media 
(R² = 0,390) a escala de zona censal. No obstante, esta relación puede deberse a la concentración 
de servicios de emergencia en el centro de la ciudad. Por consiguiente, esta variable podría no ha-
ber sido determinante para explicar la presencia de estudiantes en ese sector. Resulta interesante 
observar que la presencia de amenidades no resulta significativa ni determinante para explicar 
la distribución y concentración de estudiantes. Esto podría sugerir que este tipo de información 
es secundaria en comparación con factores como la proximidad al transporte público, la cerca-
nía a la universidad y la verticalización, es decir, residir en un apartamentodentro de un “barrio 
universitario”. Por último, no se pudieron establecer algunas correlaciones que se esperaban, es-
pecialmente en lo que se refiere a servicios, ya sea básicos, de alimentación, o de ocio y entrete-
nimiento. Esto se explica debido a sus bajos coeficientes de determinación o porque en muchas 
áreas no fue posible establecer una relación dada la baja cantidad de datos de servicios, lo que es 
esperable como limitación en el uso de GWR.

4. Discusión y Conclusiones
Este trabajo ha permitido confirmar desde una perspectiva integral algunos aspectos destacados 
por la literatura sobre geografías estudiantiles de forma individual o para casos de estudio concre-
tos. En primer lugar, coincidiendo con Russo y Capel (2017) se ha puesto de relieve la importan-
cia de la accesibilidad a las redes de transporte que conectan con los campus universitarios, que 
ha resultado ser, con diferencia, el mayor factor de localización de los estudiantes. En segundo 
lugar, destaca el papel que tendría el arriendo estudiantil a la hora de generar un ingreso extra 
para determinados colectivos (adultos mayores y rentas medias-bajas) que tienen la capacidad 
para emprender un negocio informal de arriendos que actúe como apoyo en su economía, algo 
que ya Prada et al. (2020) destacaron para dos barrios concretos. En tercer lugar, coincidien-
do con la literatura internacional, la llegada de estudiantes sería el detonante de un proceso de 
cambio social, en el que determinados sectores, bien por la permanencia de los estudiantes una 
vez se convierten en profesionales, bien por la atracción de población a estos barrios en busca 
de amenidades y un “ambiente vibrante”, supondría una renovación del sector, lo que a su vez 
atraería a nuevos estudiantes, como Smith mencionaba en uno de los primeros estudios sobre 
este tema en Reino Unido (Smith, 2004). En cuarto lugar, la existencia de una oferta de pisos en 
edificios de nuevo cuño producto de un proceso de verticalización urbana ya identificado en la 
ciudad de Concepción (Pérez et al., 2019; Prada et al., 2022), atraería a estudiantes en busca de 
un alojamiento que cumpla las expectativas de un “estilo de vida estudiantil” caracterizado por 
la independencia respecto al núcleo familiar ya mencionado por otros trabajos en el contexto 
anglosajón (Sage et al., 2012).

En un nivel de importancia inferior, el atractivo de los campus universitarios se mantendría to-
davía como importante, lo que sin duda relaciona los resultados con un modelo de sociedad 
crecientemente móvil. Finalmente, otros factores como las amenidades para estudiantes, la pre-
sencia de población de bajos recursos o de servicios básicos no han resultado determinantes 
para explicar la aparición de estudiantes, al contrario de los hallazgos de otros casos de estudio 
con un corte más específico (Zasina, 2021). Esto podría deberse al hecho de que Concepción es 
una ciudad relativamente compacta y bien conectada, donde las distancias no resultan excesivas, 
resultando más relevante una buena conexión con la universidad o un alquiler más económico 
frente a residir cerca de las zonas de ocio estudiantil (generalmente más caras).
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En conclusión, los estudiantes universitarios considerarían determinantes la accesibilidad, dispo-
nibilidad de un alojamiento económico, pero en un entorno seguro y la privacidad y seguridad en 
un edificio de apartamentos como aspectos fundamentales a la hora de elegir donde residir, resul-
tando secundaria la distancia a la universidad y prácticamente irrelevante la proximidad a otros 
servicios. La correlación espacial se ha demostrado una herramienta útil para analizar esto de 
forma transversal, pero resulta dependiente de la disponibilidad de datos suficientes y de calidad, 
que limitan los análisis a esta condición. De esta forma, ha resultado posible valorar la influencia 
de la universidad sobre la ciudad en cuestiones como la movilidad, los ingresos o la demanda in-
mobiliaria vinculada a los estudiantes. En este sentido, la disponibilidad de la residencia de estos 
es un dato extraordinario, que requiere de un tratamiento preciso y muy laborioso, pero que abre 
la puerta a futuras investigaciones comparativas en otros casos de estudio.
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