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Abstract
The residential rental market in Chile has experienced a significant growth in the last 15 years. Monitoring and 
understanding the real estate sector has gained relevance since the Global Financial Crisis, due to its role in the 
onset of this episode. Despite, information for the local market is scarce. In Chile, this sector is also relevant 
for the financial system and the real economy, since it interacts with several sector, including households, firms 
and the financial sector. In this paper, we propose new indicators, based on internet listings, and we study their 
implications on the evolution of the sector. Using these new measures we found that in the last decade the sale 
and rental house prices increased transversally across geographical areas in Santiago. We also find the 
proposed slack measure is relevant for price dynamics at the micro level. Thus, during episodes of lower 
availability we find evidence of significant price pressures in the short term. 

Resumen
El mercado de arriendo residencial en Chile ha experimentado un importante crecimiento en los últimos quince 
años. Sin embargo, a pesar de dicho desarrollo, la información disponible es escasa. A nivel global, el 
monitoreo y entendimiento del sector inmobiliario ha tomado gran importancia desde la Crisis Financiera 
Global, a raíz de su rol en el origen de dicho episodio. En Chile, este sector también tiene gran relevancia para 
el sistema financiero y la economía real, dado que su desarrollo implica interacciones entre hogares, empresas 
y el sector financiero. En este trabajo proponemos nuevos indicadores, basados en avisos publicados, para este 
mercado y estudiamos las implicancias de sus relaciones en la evolución del sector. Usando estas nuevas 
medidas encontramos que los precios de venta y de arriendo de viviendas aumentaron de forma transversal en 
las comunas de Santiago durante la última década. La medida de holgura propuesta es relevante para modelar 
la dinámica de los precios a nivel desagregado. Durante episodios de menor disponibilidad encontramos 
evidencia de presiones significativas sobre los precios en el corto plazo.
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1. Introducción

El sector inmobiliario tiene gran relevancia para el resto de la economía por sus intrincadas 
interconexiones, lo cual redunda en el potencial de que shocks inmobiliarios tengan efectos sobre la 
estabilidad financiera y el sector real. A través del sector inmobiliario distintos agentes interactúan 
tanto entre sí al hacer transacciones de bienes raíces como con el sistema financiero para conseguir 
financiamiento. Así, la vivienda representa uno de los principales activos de los hogares, mientras 
que el crédito hipotecario, el principal pasivo. A su vez, las empresas inmobiliarias y constructoras 
utilizan el sistema financiero para realizar sus proyectos, e interactúan con los hogares a través de sus 
ventas y la generación de empleo. Por su parte, los bancos y otras instituciones financieras proveen 
el financiamiento a hogares y empresas, utilizando habitualmente activos inmobiliarios como 
colaterales. Dadas estas interconexiones, el sector inmobiliario requiere de un especial seguimiento 
por parte de bancos centrales. La escasez de información representa una dificultad para entender el 
funcionamiento de este mercado y para realizar un adecuado monitoreo de este sector. En particular, 
en el mercado de arriendos no se cuenta con estadísticas que permitan estudiar su evolución y relación 
con otras variables. El objetivo de este trabajo es contribuir con nuevos indicadores para este mercado, 
los que se basan en información disponible en internet en un portal de avisos. Otro objetivo es 
verificar que las medidas propuestas tengan consistencia interna y que aporten a modelar la dinámica 
de precios en los distintos mercados analizados. Este trabajo representa un avance en el cierre de la 
brecha informativa y presenta antecedentes respecto de su dinámica de comportamiento. Estos 
elementos son clave para realizar un adecuado diagnóstico de los riesgos y vulnerabilidades, para la 
estabilidad financiera, que provienen del sector inmobiliario. Respecto de la contribución a la 
literatura, este trabajo complementa estudios anteriores sobre precios de arriendos, al incorporar el 
concepto de tasa de avisaje y estudiar su importancia en la dinámica de los precios de arriendo. 

En Chile, el mercado de arriendo residencial ha incrementado su participación en los últimos 15 años. 
Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Encuesta CASEN) el 
porcentaje de hogares chilenos que habita en una propiedad arrendada alcanzó 22% en 2017, por 
sobre el 17% observado en 2003. En la Región Metropolitana (RM) el cambio fue más marcado, 
pasando desde 20 a 28% en el mismo lapso. La misma encuesta indica que este aumento se concentró 
en departamentos. En particular, en la RM el porcentaje de hogares que habita en un departamento 
arrendado del total que reside en departamentos aumentó de 36% a 48% entre los años 2003 y 2017. 

En comparación internacional la tasa de arriendo de Chile se ubica por sobre países en desarrollo, 
pero en la parte baja de desarrollados (Encuesta CASEN 2013 y OECD) lo que sugiere que existe 
espacio para que este mercado continúe profundizándose. Por su parte, la Encuesta Financiera de 
Hogares del 2017 (EFH 2017) da cuenta que en los últimos años ha aumentado el número de personas 
que utilizan el crédito hipotecario para adquirir una segunda vivienda con el fin de arrendarla. Esto 
implica que cambios tanto en el precio del arriendo como en la tasa de vacancia podrían afectar la 
capacidad de pago de estos deudores. Estos elementos resaltan la importancia de contar con 
información respecto del desarrollo de dicho mercado, el cual permita a los agentes tomar decisiones 
informadas. 

En Chile gran parte de los contratos de arriendo se celebran entre privados de forma descentralizada, 
lo que dificulta la mantención de estadísticas provenientes de transacciones efectivas, como se realiza 
por ejemplo en el caso del índice de precios de vivienda para las ventas de inmuebles. Por su parte, 
considerando la relevancia que han cobrado los portales de internet en la búsqueda de propiedades en 



el mundo/2, la utilización de información proveniente de avisos publicados en portales inmobiliarios 
parece ser una buena aproximación al comportamiento del mercado de arriendo residencial. A su vez, 
a nivel local en el mercado de arriendo residencial los precios de avisos publicados son cercanos a 
los precios finalmente acordados en el contrato arriendo, a diferencia del mercado de compra/venta 
donde el margen de negociación es más alto. Así, los precios listados en el segmento de arriendo 
representan una buena aproximación a los precios de mercados.  

Es por esto, que en este documento se utilizan avisos de viviendas publicadas en 
Portalinmobiliario.com, datos que son proporcionados por Mercado Libre a través de un convenio 
con el BCCh. Esta base de datos nos permite construir medidas de precios y de disponibilidad de 
viviendas en arriendo para la Región Metropolitana (RM) para el periodo 2007 a 2018. Luego, con 
esta información se busca cuantificar la relación entre la holgura de mercado y los precios de arriendo 
listados. Los principales resultados muestran que tanto los precios de arriendo como de venta en la 
RM han presentado aumentos transversales bajo el periodo en estudio. Lo que respecta a las holguras 
en el mercado de arriendo, se observa una estabilización en los últimos periodos, dado tanto por la 
componente de duración como la de incidencia de esta medida.  Al estudiar la relación entre precios 
de arriendo y medidas de holgura de este mercado, se observa que menores holguras generan 
presiones significativas sobre los precios en el corto plazo. 

La siguiente sección realiza una revisión de la literatura relacionada a la construcción de índices de 
precios y medidas de holguras y entrega detalles metodológicos del índice de precios y la tasa de 
avisaje, mientras que la sección 3 explica las bases de datos utilizadas. La sección 4 presenta los 
principales resultados de las estimaciones y de los índices propuestos. En la sección 5 se analiza la 
relación entre cambios en los precios de arriendo y la tasa de avisaje y en la sección 6 se presentan 
las estimaciones de los ratios de precio de venta a precio de arriendo para las macrozonas de la Región 
Metropolitana. Finalmente, algunas conclusiones y comentarios finales se presentan en la sección 7. 

2. Marco metodológico

La heterogeneidad existente en el mercado de viviendas dificulta la construcción de un índice de 
precios, debido a que este último se basa en una comparación del precio de un mismo bien a través 
del tiempo. Para corregir esto, los modelos de precios hedónicos estiman la valoración de cada uno 
de los atributos observables de una vivienda, lo que permite calcular la evolución del precio para una 
vivienda representativa. 

La aplicación de modelos de precios hedónicos para el mercado inmobiliario chileno tiene larga data. 
No obstante, las fuentes de datos utilizadas para realizar dichas estimaciones, han presentado 
importantes avances en el tiempo. Si bien, en un principio estos trabajos utilizaban información más 
bien informal, como avisos publicados en diarios locales, con el tiempo la mayor disponibilidad de 
información ha permitido que actualmente se calculen índices de precios a partir, por ejemplo, de las 
transacciones registradas en los conservadores de bienes raíces, como es el caso del Índice de Precio 
de Viviendas (IPV) para Chile que publica el Banco Central de Chile (BCCh). 

Así, el IPV utiliza un método de estratificación o de ajuste mixto en base a transacciones efectivas de 
viviendas que se encuentran en registros administrativos innominados (BBCh (2014)). En particular, 
este método consiste en separar la muestra en grupos según características, de modo de controlar por 
cambios en la composición de viviendas vendidas entre períodos, pero no dentro de grupos. Luego, 

2/ Zillow Group (2016) indica que un 87% de los compradores usaba internet para buscar propiedades en 
EE.UU. 



se calcula el promedio simple del precio, expresado en Unidades de Fomento por metro cuadrado, de 
cada uno de estos grupos y periodo del tiempo, y se agregan considerando los metros totales transados 
el año anterior.   

Por otra parte, Figueroa y Lever (1992) y Desormeaux y Piguillem (2003) utilizan avisos publicados 
en diarios locales, mientras Sagner (2011) utiliza la Encuesta Financiera de Hogares (EFH). Por su 
parte, Idrovo y Lennon (2011) utilizan reportes de las inmobiliarias asociados a sus promesas de venta 
de viviendas nuevas, mientras que Albagli, Cifuentes y Hempel (2018) lo hacen a partir de 
transacciones registradas en los conservadores de bienes raíces. No obstante, estos avances, el foco 
de estos trabajos ha estado siempre en el mercado de compraventa de viviendas. 

Por su parte, el estudio del mercado de arriendos residenciales en Chile es relativamente nuevo. Cabe 
destacar que debido a que gran parte de los contratos de arriendo se acuerdan entre privados de forma 
descentralizada, la información disponible para este mercado es bastante escasa. Por esto, un índice 
de precios de arriendos residenciales basado en transacciones efectivas parece, por el momento, difícil 
de conseguir. No obstante, en la literatura destacan algunos esfuerzos por sortear dicho problema. En 
esta línea, Desormeaux y Piguillem (2003), en base a la encuesta CASEN del año 2000, estiman un 
modelo de precios hedónicos para los precios de arriendo en el Gran Santiago y encuentran que tanto 
el número de dormitorios como el de baños son relevantes en el precio de arriendo, al igual que la 
calidad de la vivienda y el ingreso per cápita del hogar. En el mismo trabajo, y en base a avisos 
publicados en un diario, se estima un índice de precios de arriendos para casas de una comuna de 
Santiago (Ñuñoa) siguiendo la metodología de Morandé y Soto (1992).  

Un estudio más reciente corresponde al trabajo de Trivelli et al. (2016) quienes determinan, a través 
de un modelo de precios hedónicos, las características que afectan los precios de arriendos en el 
mercado inmobiliario chileno considerando los avisos publicados en distintos medios (diarios, web y 
otros), entre septiembre y noviembre de 2015, para 15 ciudades de Chile. Los autores encuentran que 
variables de infraestructura, como superficie construida, número de baños o de dormitorios, así como 
variables de distancia, como cercanía al metro, a malls o a centros de salud, influyen de forma 
significativa en el precio de arriendo. Adicionalmente, encuentran importantes diferencias de precios 
de arriendo entre distintos tipos de vivienda (depto. o casa) así como entre diferentes ubicaciones 
(comunas) de éstas. Así, este trabajo identifica qué variables influyen en la valorización de las 
viviendas en un momento del tiempo. No obstante, al ser un estudio de corte transversal, no identifica 
como han evolucionado en el tiempo tales valoraciones ni tampoco cómo han evolucionado los 
precios de arriendo una vez que se controla por tales valoraciones. 

En años más recientes, los datos provenientes de fuentes no tradicionales se han estado utilizando con 
mayor frecuencia. En el sector inmobiliario, se ha vuelto relevante el uso de datos provenientes de 
Internet, específicamente de portales de anuncios inmobiliarios, para llenar brechas de información. 
A nivel internacional, Piazzesi et al. (2017) utiliza información de un portal web de Estados Unidos 
para estudiar la demanda de vivienda, y el comportamiento de compradores de distintos segmentos. 
De forma similar, Loberto et al. (2018) utiliza información de un portal web de avisos listados de 
Italia para estimar índices de precios y demanda en áreas específicas. En el caso de Chile, Espinoza 
y Urzúa (2018) calculan un índice de precios de arriendos y de ventas de viviendas en base a precios 
listados en Portal Inmobiliario, utilizando un modelo de precios hedónicos estratificado a nivel 
comunal. Esta metodología es bastante similar a la nuestra, no obstante, dada la alta heterogeneidad 
entre comunas, en el presente estudio aprovechamos esta dimensión para estudiar, a través de un panel 
comunal, la relación entre el índice de precios estimado y la tasa de avisaje. 



Por su parte, cabe destacar que esta metodología permite además controlar por cambios en la 
distribución de características de los avisos dentro de la muestra, aislando el efecto composición. Así, 
por ejemplo, si los precios de arriendo se mantienen, pero aumenta el número de avisos de una zona 
más exclusiva o de viviendas mejor equipadas (más atributos), el índice en base a precios hedónico 
permanecerá constante, no así un índice a partir de costo en UF/m2 que mostrará un alza. Por el 
contrario, en la medida que las viviendas publicadas sean similares en el tiempo, es decir, que la 
distribución de características avisadas no varíe, una estimación basada en, por ejemplo, la mediana 
del precio en UF/m2, podría ser cercana a la vivienda representativa, y por lo tanto, ser similar a un 
índice de precios hedónico. 

 

a. Precios Hedónicos 

El marco teórico de precios hedónicos (Rosen, 1974) sugiere que el precio final de un bien (P) está 
compuesto por la acumulación de valoraciones de sus atributos (C). Así, el logaritmo del precio final 
se puede expresar de la siguiente forma: 

 
𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝛼𝛼0 + ∑ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑘𝑘 + ∑ 𝛾𝛾𝑙𝑙𝑇𝑇
𝑛𝑛𝑁𝑁

𝑙𝑙=1
𝐾𝐾
𝑘𝑘=1            (1) 

 

Donde:  

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖: Precio de arriendo de la vivienda i en el periodo t. 

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑘𝑘: Valor de la k-ésima característica para la vivienda i. Las características consideradas pueden 
incluir: Tamaño de la vivienda, tamaño del terreno, número de baños, número de dormitorios, 
ubicación (comuna). 

𝑇𝑇𝑛𝑛: Dummy trimestral que toma el valor 1 si la vivienda es transada en n=t y 0 en otro caso. 

Una vez calculada la valoración de los distintos atributos, se construye un índice de precios 
considerando el valor de arriendo de una vivienda representativa, esto es, aquella con las 
características medianas de la muestra a nivel de RM para cada tipo de vivienda. Considerando lo 
anterior, el índice de precios para la comuna m (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚(𝐶𝐶)) se define como el valor de arriendo estimado 
de una vivienda con características 𝐶𝐶 en el período t respecto del valor de la misma vivienda en el 
período inicial. 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚(𝐶𝐶) =
exp (𝛼𝛼0,𝑚𝑚+∑ 𝛽𝛽𝑘𝑘,𝑚𝑚𝐶𝐶𝑘𝑘�+𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑚𝑚

𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 ) 

exp (𝛼𝛼0,𝑚𝑚+∑ 𝛽𝛽𝑘𝑘,𝑚𝑚𝐶𝐶𝑘𝑘�+𝛾𝛾1,𝑚𝑚
𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 )

          (2) 

Una vez que se estima el índice de precios de arriendo para cada comuna3/, el índice para la RM se 
obtiene como un promedio ponderado, utilizando como ponderador (ω) una estimación del número 
de viviendas destinadas al mercado del arriendo de cada comuna. Este ponderador se construye a 
partir de la información del Catastro de Bienes Raíces (CBR), que permite construir una serie de 
tiempo del stock de viviendas (ST) para cada comuna. Por otra parte, de la Encuesta CASEN 2015, 
se estima la tasa de arriendo de cada tipo de vivienda por comuna, la que, por razones de 
disponibilidad de información, se asume fija en el tiempo. De esta manera, se obtiene una estimación 

 
3/En un comienzo la ubicación (comuna) fue considerada como un atributo, no obstante, y como se detalla en 
la sección de Resultados, la heterogeneidad y composición de la muestra hicieron necesario estimar las 
regresiones a nivel comunal. 



del número de viviendas destinadas al arriendo en cada comuna en cada periodo (Tabla 4 en anexos 
presenta los resultados para 2015). 

Así, el stock de viviendas para arriendo (SPA) y el ponderador (ω) se definen como: 

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚  × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚         (3) 
 
𝜔𝜔𝑖𝑖
𝑚𝑚 =

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑚𝑚

∑ 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑀𝑀

𝑚𝑚=1
            (4) 

 
Finalmente, debido a que los ponderadores para cada comuna son variables en el tiempo, el índice 
RM se construye encadenando los índices construidos a partir de los índices comunales. Así: 
 
𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑅𝑅 = ∏ 𝐼𝐼𝑁𝑁(𝑗𝑗−1)𝑗𝑗
𝑖𝑖
𝑗𝑗=1            (5) 

 
Donde: 

 
𝐼𝐼𝑁𝑁(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖 = ∑ 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖−1
𝑚𝑚

𝑅𝑅
𝑚𝑚=1 𝜔𝜔𝑖𝑖−1

𝑚𝑚          (6) 
 
 

 

b. Tasa de avisaje  

Otra variable importante en el mercado de los arriendos es la tasa de vacancia, debido a que afecta 
directamente la rentabilidad del negocio. De acuerdo a nuestro conocimiento, este es el primer trabajo 
que construye esta medida para el mercado residencial chileno. En este trabajo se utilizan los avisos 
de arriendo de un portal web para construir una aproximación, a la cual llamaremos tasa de avisaje. 
Ésta la definimos como el número de avisos (A), ponderados por su duración (D), en un momento 
del tiempo, respecto del número total de viviendas destinadas al arriendo en ese periodo. 

La estimación de la tasa de avisaje se realiza descomponiéndola en sus dos elementos: incidencia y 
duración (Gabriel y Nothaft, 2001). La incidencia se refiere a la probabilidad de que una unidad esté 
vacante, mientras que la duración corresponde al intervalo de tiempo en que la unidad permanece 
vacante. Debido a la disponibilidad de los datos, estas variables se determinan trimestralmente a nivel 
comunal. En primer lugar, la incidencia se calcula como el número de avisos (A) publicados en una 
unidad de tiempo sobre el stock destinado a arriendo en el mismo periodo. Así, la incidencia para la 
comuna m en el período t queda definida como: 

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑚𝑚           (7) 

 
Por otra parte, la duración promedio se obtiene como el tiempo total, como proporción del año, que 
los avisos permanecieron publicados en el trimestre sobre el total de avisos de ese trimestre. 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚 = ∑ 𝐷𝐷í𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑚𝑚 ∗ 1

360
          (8) 

De esta manera la tasa de avisaje (TA) corresponde al producto de la incidencia y la duración 
promedio. 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑚𝑚 ∗

∑ 𝐷𝐷í𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑚𝑚 ∗ 1

360
                        (9) 



 

Cabe señalar que este indicador corresponde a una aproximación a la tasa de vacancia, dado que 
presenta algunos problemas. En primer lugar, la unidad de medida utilizada corresponde al número 
de viviendas y no a los metros cuadrados disponibles, como es lo usual en las mediciones de vacancia 
en el mercado de oficinas. No obstante, la medición en unidades es utilizada en otros países que 
cuentan con este indicador como por ejemplo EE.UU. En segundo lugar, dado que en Chile las 
corredoras no tienen la exclusividad de las propiedades, es posible que la base contenga avisos 
repetidos, es decir, que más de una corredora publique un aviso para la misma vivienda o que una 
corredora publique más de un aviso. Por el momento, este problema es difícil de solucionar, lo que 
implica que el nivel de vacancia estimado en este documento debe ser tomado como referencia y no 
se debe comparar con otras mediciones de vacancia ni de otros mercados ni de otros países.  

Otro inconveniente surge en la estimación del stock disponible para arriendo, dado que la información 
de tasa de arriendo a nivel comunal no está disponible para todas las comunas ni para todos los 
periodos, es posible que el stock de viviendas para arriendo difiera del estimado en este documento. 
Por último, y no menos importante, cabe señalar que los resultados están influenciados por el nivel 
de desarrollo y participación de mercado de los portales web. Es decir, en la medida que se alcanza 
la madurez en el uso de este tipo de herramientas (portales web) en desmedro de otras más 
tradicionales (avisos en diario, u otros medios) esta medición se hace más precisa. De igual forma, en 
la medida que la participación de mercado del portal utilizado sea mayor, la medición mejorará su 
precisión. 

 

3. Base de Datos 

La principal base de datos fue proporcionada por Mercado Libre, y corresponde a los avisos de 
arriendo con sus correspondientes programas (metros cuadrados construidos, metros cuadrados de 
terreno, número de dormitorios, número de baños y comuna donde se ubica la vivienda) para casas y 
departamentos en frecuencia trimestral desde 2007 hasta 2018. Esta base fue complementada con 
información de la encuesta CASEN de donde se obtienen las tasas de arriendo a nivel comunal, 
además de información del Censo y del Catastro de Bienes Raíces (CBR) para obtener el stock de 
viviendas por comuna. 

Como es habitual en el trabajo con bases de datos, se aplicaron algunos filtros para eliminar aquellos 
datos que pudieran presentar errores de reporte. Debido a que las comunas presentan diferencias en 
sus distribuciones tanto en tamaño como en precio, los filtros fueron aplicados a nivel comunal. Así, 
los principales filtros aplicados fueron los siguientes: 

• Se eliminan observaciones sin información o con valor cero para precio, dormitorio, baño o 
construcción. 

• Se eliminan observaciones cuyo precio de arriendo en UF se ubica en las colas de la 
distribución (1% superior e inferior de la muestra). 

• Se eliminan observaciones cuyos metros construidos se ubican en las colas de la distribución 
(1% superior e inferior de la muestra). 

• En el caso de las casas, se eliminan observaciones cuyos metros de terreno se ubican en las 
colas de la distribución (1% superior e inferior de la muestra). 

• Se eliminan observaciones cuyo precio de arriendo en UF por metro cuadrado se ubica en las 
colas de la distribución (1% superior e inferior de la muestra). 



• Se eliminan observaciones cuyo número de dormitorios o de baños se ubica en la cola
superior de la distribución respectiva (1% superior de la muestra).

• Se eliminan las comunas con menos de 3.000 observaciones para todo el período.

Una vez aplicados los filtros, la base final contiene aproximadamente 300.000 avisos para casas y 
1.000.000 para departamentos. 

4. Resultados

La estimación de la ecuación (1) se realiza por MCO y en una primera etapa se utiliza la muestra total 
de forma de definir la especificación que entrega el mejor ajuste. Esta estimación considera dummies 
comunales para capturar la heterogeneidad entre las distintas comunas de la región Metropolitana y, 
como ya mencionamos, dummies temporales para capturar los movimientos agregados del mercado. 
Además, esta estimación controla por clusters comunales, debido a que es posible que los errores se 
encuentren correlacionados a nivel comunal. Esto se puede dar como consecuencia de shocks 
agregados que solo tendrán impacto a nivel de comuna (políticas de seguridad, instalación de 
servicios) y que no serán capturados por las dummies temporales. 

Como se observa en las Tablas 1-A y 1-B, los signos y significancia son los esperados para la mayoría 
de las variables. Así, los metros construidos aumentan el valor del arriendo, pero a tasas decrecientes, 
dado el valor negativo de la construcción al cuadrado, mientras, el número de baños también influye 
de forma positiva en el precio de arriendo. Por su parte, el número de dormitorios no es significativo 
y además presenta el signo contrario al esperado, por lo que excluiremos a esta última variable de las 
siguientes estimaciones siendo la final la especificación (2). 

Como una forma de verificar si las valoraciones de los distintos atributos cambian en el tiempo, 
realizamos la estimación con la especificación (2) de las Tablas 1-A y 1-B pero considerando el pool 
de datos para dos periodos adyacentes. Los resultados muestran que tanto los signos como las 
significancias no presentan variaciones relevantes en el periodo. 

Finalmente, los distintos valores de las dummies comunales muestran la heterogeneidad existente a 
este nivel (Anexo: Tablas 5-A y 5-B). Es más, debido a la segregación existente en la RM, muchas 
comunas no se comportan como sustitutos por lo que sus dinámicas de precios de arriendo pueden 
presentar importantes diferencias. Lo anterior, sumado a que la concentración de avisos (por ejemplo, 
en la zona oriente) podría sesgar el indicador hacia aquellas comunas sobre representadas, sugiere 
realizar las estimaciones a nivel comunal, y luego, construir el índice para la RM agregando los 
índices comunales de acuerdo con el número de viviendas disponibles para arriendo en cada comuna. 

Tabla 1-A: Regresión con el pool de datos de departamentos para distintas especificaciones (*) 

(1) (2) (3) (4)

Construcción (m2) 0.0118*** 0.0107*** 0.0125*** 0.0118***
Construcción al cuadrado (10^-3) -0.016*** -0.013*** -0.017*** -0.016***
Número de Baños - 0.0463*** - 0.0641***
Número de Dormitorios - - -0,0198 -0.0429*
Constante 1.554*** 1.549*** 1.557*** 1.555***
Número de Observaciones 1.067.772 1.067.772 1.067.772 1.067.772
R2 0,863 0,864 0,863 0,865
Cluster Comuna Comuna Comuna Comuna

Departamentos



(*) Cifras amplificadas por 1000. *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1. 
Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 

 

Tabla 1-B: Regresión con el pool de datos de casas para distintas especificaciones (*) 

 
(*) Cifras amplificadas por 1000. *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1.Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de 

Mercado Libre. 
 

Con la especificación escogida se realizan las estimaciones a nivel comunal (Gráfico 7) y luego se 
calcula el índice utilizando la vivienda representativa, que en el caso de los departamentos 
corresponde a uno de 73 m2 construidos y dos baños. En el de las casas se considera una de 186 m2 
construidos, 500 m2 de terreno y tres baños. 

En primer lugar, la dinámica de los precios de arriendo muestra un importante aumento de 28% en el 
período 2011-2013. Luego se estabilizaron entre los años 2014 y 2016, y retomaron el dinamismo a 
partir de 2017 (Gráfico 1). Por su parte, la tendencia de los precios estimados por precios hedónicos 
es similar a aquella calculada mediante UF/m2 por tipo de vivienda y comuna (Anexo: Gráficos 8 y 
9). Esta similitud sugiere que las características medianas a nivel comunal no variaron demasiado en 
el periodo utilizado y, por lo tanto, confirma que los aumentos observados en la medición UF/m2 
efectivamente corresponden a aumentos de precios. Adicionalmente, no existen diferencias 
significativas ponderando en base al stock de viviendas o al stock de viviendas destinadas a arriendo, 
lo que se puede atribuir a que la tasa de arriendo se impone constante en el tiempo, sumado a que el 
stock de vivienda ha aumentado de forma relativamente homogénea entre comunas. Las principales 
excepciones corresponden a las comunas de San Miguel y de Santiago, donde stock de departamentos 
ha aumentado en mayores proporciones que otras comunas. 

(1) (2) (3) (4)

Construcción (m2) 0.00707*** 0.00637*** 0.00680*** 0.00633***
Construcción al cuadrado (10^-3) -0.006*** -0.005*** -0.006*** -0.005***
Terreno (m2) 0.000161*** 0.000182*** 0.000172*** 0.000184***
Terreno al cuadrado (10^-3) -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***
Número de Baños - 0.0565*** - 0.0543***
Número de Dormitorios - - 0.0217** 0,00567
Constante 2.204*** 2.126*** 2.161*** 2.118***
Número de Observaciones 301.399 301.399 301.399 301.399
R2 0,885 0,888 0,886 0,888
Cluster Comuna Comuna Comuna Comuna

Casas



Gráfico 1: Índice de precios de arriendo y tasa de avisaje en RM 
(Índice 2011:T1=100, porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Chile en base a información de Mercado Libre. 

En lo que respecta a la tasa de avisaje y su descomposición en incidencia y duración, es posible 
identificar tres períodos. En el primero (2011-2013) de estabilidad en la tasa de avisaje, se observó 
una caída en la duración de los avisos al tiempo que aumentaba la incidencia (Gráfico 2), lo que ha 
ido en conjunto con alzas importantes en los precios de arriendo. Por su parte, en el segundo período 
(2014-2016) se observan aumentos tanto en duración como incidencia, lo que refleja una mayor 
holgura en este mercado. Esto es coherente con la estabilidad de precios observada en el mismo 
periodo. Desde 2017, ambas medidas se redujeron, lo que refleja una menor holgura en este mercado, 
esto ocurrió en conjunto con una recuperación del dinamismo en los precios de arriendos en esos 
años. 

Gráfico 2: Incidencia y duración en RM 
(Porcentaje del stock, porcentaje del trimestre) 

Fuente: Banco Central de Chile en base a información de Mercado Libre. 

La Tabla 2 resume algunas estadísticas descriptivas para las variables a nivel comunal. En general los 
precios de arriendo muestran tasa de crecimiento promedio similar a la de los precios de venta de 
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viviendas en el periodo considerado, con el doble de volatilidad en el mercado de arriendos, lo cual 
coincide con lo reportado por otros autores (Gallin, 2004). Adicionalmente, respecto de holguras de 
mercado la tasa de avisaje se ubica en promedio algo por debajo de 3% del stock de viviendas 
arrendables. Por componentes, se aprecia una menor volatilidad en la duración de los avisos que en 
la probabilidad de una vivienda de estar disponible. 
 

Tabla 2: Estadísticas Descriptivas: Casas y departamentos (*) 

  
(*) *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1. 

Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 
 

 

 

5. Relación entre precio de arriendo y tasa de avisaje 

La relación entre tasa de vacancia y precios de arriendo ha sido estudiada previamente en la literatura 
(Smith, 1974; Rosen y Smith, 1983; Hagen y Hansen, 2010)4/. Esta relación se sustenta en que 
desviaciones de la tasa de vacancia de su equilibrio, tendría efectos sobre el mecanismo de ajuste de 
los precios.  

∆𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖) = 𝑔𝑔 ( 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑉𝑉𝑛𝑛) −  𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑉𝑉𝑖𝑖))                                         (10) 

Así, el crecimiento del índice de precios (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖) dependería de desviaciones de la tasa de vacancia 
efectiva (𝑉𝑉𝑖𝑖) respecto de la tasa de vacancia natural (𝑉𝑉𝑛𝑛). Cabe destacar, que la medida presentada en 
este trabajo difiere de la definición de tasa de vacancia, por lo que se aproxima mediante la tasa de 
avisaje presentada anteriormente, es decir, 𝑉𝑉𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖. 

Para una comuna determinada, la tasa de cambio en los precios de arriendo se expresa como una 
función de las desviaciones de la tasa de avisaje respecto a su nivel equilibrio o a su tasa natural (que 
para efectos de este trabajo se asume igual a cero) (ecuación (11)).  

 
4/ Notar que el término tasa de vacancia es llamado incidencia por algunos autores. De esta manera, al hacer 
la revisión de la literatura se debe considerar las definiciones presentadas en la sección 3.b 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

LN(Delta Precio) 864 0,04 0,06 -0,12 0,24

LN(Tasa de Avisaje) 864 -0,14 1,60 -3,66 3,20

LN(Incidencia) 864 1,87 1,24 -0,80 4,42

LN(Duración) 864 2,60 0,51 1,22 3,73

Tasa BCU5 864 1,65 0,61 0,86 2,66

Crecimiento Anual IPV 810 0,07 0,03 0,00 0,13

LTV Promedio 837 79,91 2,02 76,92 83,34

Delta Precio 864 0,05 0,06 -0,12 0,27

Tasa de Avisaje 864 2,75 4,49 0,03 24,59

Incidencia 864 12,93 15,66 0,45 83,51

Duración 864 15,28 7,83 3,40 41,71

CASAS Y DEPARTAMENTOS



∆ 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚) = 𝛼𝛼0 + ∑ 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑚𝑚  +𝑀𝑀−1
𝑚𝑚=1 𝑔𝑔( ln (𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚))                                      (11) 

La descomposición de la tasa de avisaje en sus dos componentes, incidencia y duración, mejora la 
valoración del efecto de cada uno de estos sobre el cambio en precio. Tanto una menor demanda por 
unidades como una mayor duración de las unidades vacantes, provocaría un aumento en la tasa de 
vacancia respecto a su equilibrio, presionando los precios de arriendo a la baja. Sin embargo, debido 
a que la tasa de avisaje es el producto de la incidencia y duración, la tasa de cambio en los precios de 
arriendo se puede expresar como una función de desviaciones respecto de los niveles de equilibrio de 
cada uno de estas. De esta manera, reemplazando la ecuación (9) en la ecuación (11) se obtiene lo 
siguiente: 
 
∆ 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚) = 𝛼𝛼0 + ∑ 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑚𝑚  +𝑀𝑀−1

𝑚𝑚=1 𝛽𝛽 ln (𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚) + 𝜅𝜅 ln (𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚)                  (12) 

Donde 𝐶𝐶𝑚𝑚 corresponden a las dummies comunales. La estimación de la ecuación (11) se realiza 
mediante un panel para un total de 14 comunas de la RM para departamentos y 13 comunas para casas 
en el periodo 2011-2018 con frecuencia trimestral, adicionalmente se agregan dummies temporales, 
con el objetivo de capturar los movimientos agregados del mercado. De forma adicional se agregan 
como controles una serie de variables que afectan el mecanismo de ajuste de los precios de arriendo. 
Entre estas se encuentran variables de financiamiento como la tasa de interés de los BCU5 y relación 
precio a garantía (LTV), cambios en los precios de vivienda y cambios demográficos como el flujo 
migratorio. Conceptualmente el valor de una propiedad debiese ser una función, entre otros 
elementos, del valor presente de los flujos que esta podría generar por concepto de arriendo (valor del 
arriendo) descontados a una tasa que refleje el costo de esta. De esta manera, se espera que tanto el 
valor de la propiedad como la tasa de interés tengan un efecto positivo sobre los precios de arriendo. 

Los resultados confirman los hallazgos de estudios anteriores para otras jurisdicciones, indicando la 
existencia de una relación negativa entre la tasa de avisaje y el crecimiento de los precios de arriendo 
(Tabla 3). De igual manera, tanto la duración como la incidencia tienen efecto negativo y 
económicamente relevante sobre el crecimiento de los precios de arriendo. En particular, un 
incremento de una desviación estándar en el logaritmo de la incidencia (unidades disponibles) está 
asociado con una disminución de 4% anual en precio de arriendo. El efecto en precios es la mitad 
cuando la duración aumenta en una desviación estándar. Estos efectos son de significancia estadística 
y económica considerando que el crecimiento promedio de los precios de arriendo ha sido 7% anual 
en la muestra utilizada. Al estimar por separado para casas y departamentos (Tablas 6-A y 6-B) 
encontramos que la incidencia tiene mayor efecto en el precio de las casas respecto a un aumento en 
el mercado de departamentos. Por otra parte, el tiempo que permanecen disponibles las unidades tiene 
mayor efecto relativo en los precios de departamentos. 

 



Tabla 3: Resultados panel: Casas y departamentos (*) 

 
(*) *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1. 

Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 
 
Aumentos en la tasa de interés real a cinco años (BCU5) aumentan la demanda y precios de arriendo 
al elevar el costo relativo de adquirir una vivienda. Al contrario, alzas en la razón deuda a garantía 
(LTV) presionan a la baja los precios de arriendos. Sin embargo, cuando se considera el efecto del 
flujo migratorio en los precios de las distintas comunas, el efecto del LTV no es significativo. 

 

6. Relación precio de arriendo y precio de la vivienda (Price to rent ratio) 

Dada la relevancia del mercado inmobiliario para el sistema financiero, a continuación, exploramos 
el comportamiento de una medida de precios relativos que podría ayudar a identificar eventuales 
desalineamientos de los precios respecto de sus fundamentos. En particular, en este documento nos 
enfocamos en el ratio Precio a Arriendo con el objetivo de determinar si los movimientos de precios 
de viviendas observados en los últimos 10 años han tenido una equivalencia en un mercado 
relacionado como es el mercado del arriendo. 

A nivel internacional existen varios ejemplos de crisis financieras que han sido precedidas por 
desalineamientos en los precios de las viviendas y, por lo tanto, por aumentos de la relación precio a 
arriendo. Un caso es el de EEUU previo a la Crisis Financiera Global (CFG) donde, entre los años 
2000 y 2007, los precios de viviendas tuvieron una tasa de crecimiento mucho mayor que la de 
arriendos (Davis, Lehnert y Martin (2008). 

Una de las principales dificultades para establecer si existen desalineamientos en los precios de las 
viviendas, es la ausencia de información confiable respecto de los precios, tanto de las viviendas 
como de los arriendos. El desafío se genera por cuanto los índices de precios deben considerar 
cambios en las valoraciones de la misma vivienda a través del tiempo. El mercado inmobiliario es 
heterogéneo por esencia, es decir, dos departamentos incluso en el mismo edificio pueden tener 
características diferentes, lo que implica que se vuelve relevante hacer una corrección de tales 
atributos al momento de mirar los precios. Es más, cuando el objetivo es mirar un precio relativo, 
como la relación precio a arriendo, hay que ser cuidadoso de considerar el mismo bien tanto en el 
numerador como en el denominador. De no tener en consideración lo anterior, es posible confundir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ln(Tasa de Avisaje) -0.032*** -0.033*** -0.038***                

Ln(Incidencia) -0.033*** -0.033*** -0.038***

Ln(Duración) -0.030* -0.034*** -0.038***

Tasa BCU5 0.052*** 0.053*** 0.054*** 0.054***

Crecimiento Anual IPV 0.023 0.022 0.064 0.064

LTV promedio -0.004** -0.004** 0.003 0.003

Constante 0.047*** 0.190*** 0.305** 0.455** -0.292* -0.118

Observaciones 864 864 810 810 810 810

R2 within 0.61 0.61 0.508 0.508 0.556 0.556

FE Comunal, 
Temporal

Comunal, 
Temporal

Comunal Comunal Comunal Comunal

Otras variables No No No No Flujo Migratorio Flujo Migratorio

CASAS Y DEPARTAMENTOS

Crecimiento Anual en el Precio



un desalineamiento real de los precios con diferencias de dinamismo entre dos mercados distintos 
(por ejemplo, casas grandes en la zona oriente versus departamentos pequeños en la zona centro). 

En este trabajo, con el objetivo de considerar tanto para precio de vivienda como de arriendo una 
vivienda con las mismas características, se utiliza la metodología de precios hedónicos, antes 
mencionada, para la construcción de los índices de precios. Lo anterior se lleva a cabo para las 
distintas comunas de la Región Metropolitana, información que posteriormente es utilizada para 
generar los ratios de precio a arriendo para la “vivienda tipo”. 

En términos generales, la rentabilidad de un activo tiene dos componentes: los dividendos (el flujo 
que genera) y la ganancia de capital (aumento en el precio del activo). En el caso del sector 
inmobiliario, los dividendos corresponden al flujo de arriendo, neto de sus costos (vacancia, costo de 
administración, impuestos, etc). De esta forma, la relación precio a arriendo es equivalente al ratio 
precio a dividendos, que ha sido ampliamente estudiado en el mercado accionario. 

Consideremos el retorno bruto de un período para un activo inmobiliario (𝑅𝑅𝑖𝑖+1), donde 𝑃𝑃𝑖𝑖 es el precio 
del activo en t y 𝑆𝑆𝑖𝑖 el valor neto del arriendo en t. Reordenando los términos, podemos ver que la 
rentabilidad esperada en t+1 depende de la ganancia de capital en t+1, y de la relación entre el precio 
de la vivienda y el precio del arriendo en t, multiplicado por el crecimiento en el valor del arriendo 
en t+1. Es decir, las expectativas de los agentes respecto de la rentabilidad de este mercado, de los 
precios de arriendo y de venta se relacionan de forma directa con el valor del ratio precio arriendo de 
hoy. 

𝑅𝑅𝑖𝑖+1 = 𝑆𝑆𝑡𝑡+1
𝑆𝑆𝑡𝑡

+ 𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡

𝐴𝐴𝑡𝑡+1
𝐴𝐴𝑡𝑡

                        (13) 

A su vez, Campbell y Shiller (1988) muestran que tomando una aproximación log-lineal a la ecuación 
(13), podemos reescribir la ecuación (13) de la siguiente forma: 

𝑇𝑇𝑖𝑖 −  𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝜅𝜅 + 𝐸𝐸𝑖𝑖�∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝑎𝑎𝑖𝑖+1+𝑗𝑗∞
𝑗𝑗=0 − ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗∆𝑇𝑇𝑖𝑖+1+𝑗𝑗∞

𝑗𝑗=0 �                  (14) 

𝜅𝜅 = (1 − 𝜌𝜌)−1�ln(𝜌𝜌) + (1 − 𝜌𝜌) ln�1 𝜌𝜌� − 1�� 

𝜌𝜌 = (1 + 𝑑𝑑𝑎𝑎−𝑝𝑝������)−1 

Donde las minúsculas representan el logaritmo de la variable respectiva, 𝜅𝜅 es la constante de la 
aproximación y 𝜌𝜌 el factor de descuento. Adicionalmente, siguiendo a Campbell et al. (2009), 
definimos la rentabilidad (𝑎𝑎) como la suma entre la tasa de interés libre de riesgo (𝑖𝑖) y el premio por 
riesgo (𝜋𝜋), es decir: 𝑎𝑎 = 𝑖𝑖 + 𝜋𝜋, podemos reescribir (14) como: 

𝑇𝑇𝑖𝑖 −  𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝜅𝜅 + 𝚤𝚤𝑖𝑖� + 𝜋𝜋𝑖𝑖� − ∆𝑇𝑇𝑖𝑖�                      (15) 

Donde la tilde indica el valor presente esperado de la variable. Así, el ratio arriendo a precio hoy 
refleja el valor presente del flujo esperado de tasas de interés, del premio por riesgo y del crecimiento 
esperado en el precio del arriendo. Es decir, el nivel observado hoy refleja el conjunto de expectativas 
para las distintas variables, por lo que aumentos “excesivos” de las expectativas de alguna de las 
variables, por ejemplo: en el premio por riesgo o en al aumento en los precios de arriendo, se debieran 
reflejar en aumentos del ratio observado hoy. 

Una forma empírica de estudiar este ratio es utilizar un modelo VAR para representar la dinámica de 
ajuste. Así, al considerar las variables: ratio precio a arriendo, tasa de interés y crecimiento del precio 
del arriendo es posible obtener una descomposición de los ajustes observados en los últimos años. En 



particular, como se observa en el Gráfico 3, entre los años 2014 y 2015 el ratio precio a arriendos 
experimentó un crecimiento por sobre su promedio histórico, este aumento habría estado incidido, en 
parte, por la caída de las tasas de interés del período, sin embargo, también se observa un componente 
autónomo. Este último componente es posible que se relacione con expectativas de aumentos de 
precio asociados a aumento de precios pasados. 

Recordemos que el ratio de precios a arriendo de hoy representa las expectativas respecto de variables 
fundamentales (tasa de interés, precio del arriendo), sin embargo, cuando esas expectativas no se 
relacionan a la dinámica de las variables fundamentales, es posible que en el modelo estas sean 
capturadas por rezagos del ratio. En otras palabras, la dificultad para modelar los cambios en las 
expectativas, que explican los cambios en el ratio precio a arriendo, llevan a que el componente de 
persistencia del ratio sea más alto y explique parte importante de las alzas. 

Gráfico 3: Tasa de crecimiento de la razón Precio a Arriendo 
(Respecto de la tasa de crecimiento promedio, porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central de Chile en base a información de Mercado Libre. 

 
Para el cálculo de los ratios se utilizó la metodología de precios hedónicos presentada en la sección 
3, utilizando la vivienda tipo con características medianas a nivel de RM tanto para venta como para 
arriendo y para las distintas comunas. Luego, la relación de precio a arriendo se estimó mediante la 
especificación (2). 

El ratio de Precio a Arriendo se presenta a nivel de macrozona para la RM tanto para casas como 
departamentos (Gráfico 4). En particular, se puede observar que está relación se mantuvo 
relativamente estable entre los años 2007 y 2013 para ambos tipos de vivienda y de forma transversal 
entre macrozonas. Sin embargo, a partir del 2013 hasta el 2016, existió un aumento de los precios de 
vivienda en mayor medida que los de arriendo, siendo esto más pronunciado para el caso de 
departamentos, presionando la razón al alza. Por último, desde el año 2016 hasta fines del 2018 los 
ratios se han mantenido estable, donde tantos los precios de arriendo como de venta han continuado 
creciendo a un ritmo similar. 

Gráfico 4: Relación precio de vivienda a arriendo en RM 

A. Departamentos                 B. Casas 
                                     (años)      (años) 
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Fuente: Banco Central en base a información de Mercado Libre. 

Distintas variables pueden explicar la dinámica de la relación precio de vivienda a arriendo, tanto por 
el lado de los precios de las viviendas como por los precios de los arriendos, como la tasa de interés, 
razón deuda a garantía, tasa de vacancia, entre otras.  

 

Gráfico 5: Relación precio de vivienda a arriendo 
A. Tasa de colocación                B.   Porcentaje de créditos financiados sobre 80% 
     (años, porcentaje)                  (años, porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Chile en base a información de Mercado Libre y SII. 
 
 

Las tasas de interés hipotecarias se mantuvieron estables hasta el año 2013 (Gráfico 5-A), al igual 
que la tasa de avisaje para arriendo en RM, lo que va de la mano tanto con el crecimiento de precios 
de vivienda como de arriendo (Gráfico 6), manteniendo estable la relación entre ellos. Luego entre 
los años 2013 y 2016, las tasas de interés disminuyeron, presionando al alza los precios de vivienda, 
y, al contrario, la tasa de avisaje indica una mayor holgura en el mercado de arriendo, coherente con 
una estabilidad de estos precios. Como consecuencia de un mayor dinamismo en los precios de 
vivienda que en el mercado de arriendo, la razón precio a arriendo fue al alza. Por último, producto 
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de la entrada en vigencia de la normativa de provisiones para créditos hipotecarios con LTV sobre 
80% a comienzos del 2016 (Gráfico 5-B), el porcentaje de créditos con financiamiento bajo 80% 
aumentó, y en su contraparte disminuyó aquellos con LTV mayor a este ratio. Esto, en parte, explica 
el menor crecimiento de los precios de vivienda a partir de esta fecha. Por su parte, los precios de 
arriendo recobraron su dinamismo, explicado por una menor holgura en este mercado. Lo anterior, 
ha provocado una estabilización de la relación precio a ingreso. 

Por otra parte, la evolución relativa entre las distintas macrozonas se ha mantenido estable, es decir, 
no han existido macrozonas que tengan un aumento o disminución de la relación precio a arriendo 
por sobre las otras, que modifique el orden de los ratios.  

Gráfico 6: Razón Precio a Arriendo y Tasa de Avisaje 
(años, porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central en base a información de Mercado Libre. 

 

La relación entre los precios de venta y de arriendo de las viviendas es una variable que entrega 
información valiosa respecto de las expectativas de mercado sobre su desarrollo futuro. No obstante, 
algunas dificultades técnicas, como contar con información de precios de venta y de arriendo para 
viviendas de similares o iguales características, dificultan el seguimiento y monitoreo de la evolución 
de esta relación. En esta sección se utilizó la base de datos de precios listados y la metodología de 
precios hedónicos, ambos antes mencionados, para estimar la evolución en el tiempo del ratio de 
precios de venta a precios de arriendos por tipo de vivienda para las macrozonas (comunas) de las 
Región Metropolitana. 

Los índices indican que la relación precio de vivienda a precio de arriendo se ha mantenido estable, 
con un periodo de alza tanto para casas como departamentos entre los años 2013 y 2016, donde en el 
último tiempo volvieron a su estabilidad. 

7. Comentarios finales 

Este trabajo presenta una estimación de dos variables relevantes para el sector inmobiliario 
residencial: un índice de precios de arriendos para la RM basado en un modelo de precios hedónicos 
y una tasa de avisaje para la misma zona, ambas mediciones en base a precios listados para el período 
2007-2018. Los resultados indican que los precios de arriendos en la RM se han recuperado en los 
últimos años, luego de un periodo de estabilidad, en tanto la tasa de avisaje se estabilizó luego de 
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presentar una tendencia al alza. La heterogeneidad existente a nivel comunal permitió estudiar la 
relación entre ambas variables. Los resultados indican que la tasa de avisaje incide de forma negativa 
y significativa en la evolución de los precios de arriendo. Así, la mayor holgura impactaría la 
rentabilidad del negocio comprar para arrendar a través de un canal adicional: los precios de arriendo. 
Con todo, es importante aumentar la información respecto de la evolución de estas variables. 

Desde el punto de vista de estabilidad financiera, hay elementos deseables en la profundización del 
mercado de arriendos, donde la entrada de agentes con patrimonio suficiente para soportar shocks de 
ingreso y/o precios puede contribuir a amortiguar el efecto de los mismos. Por otra parte, existen 
factores que pudiesen amplificar el impacto de shocks como los antes mencionados. En particular, 
cambios en la holgura de mercado originados en eventos idiosincráticos, además de reducir la 
rentabilidad de quienes no consiguen arrendar su vivienda, pueden tener un impacto agregado sobre 
los precios de arriendo reduciendo aún más la rentabilidad de otros agentes. Esta menor rentabilidad 
podría motivar la salida de inversionistas de este mercado con un potencial impacto sobre los precios 
de venta de las viviendas. Es más, fuertes aumentos en la holgura del mercado podrían incluso llevar 
al no-pago de deudores hipotecarios que adquirieron la vivienda con el fin de arrendarla 
(inversionistas minoristas apalancados).  
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Anexo 

Tabla 4: Cálculo Ponderadores 

Fuente: Banco Central de Chile en base a información de CASEN 2015 y SII. 

Depto Casa Depto Casa Depto Casa

Colina - 16.4% - 31270 - 4.8%

Estación Central 52.6% - 15254 - 3.4% -

Huechuraba 46.4% 16.5% 3491 21005 0.7% 3.2%

Independencia 46.4% 14689 2.9% -

La Florida 29.2% 15.6% 23525 84302 2.9% 12.3%

La Reina 46.4% 16.5% 4561 22425 0.9% 3.5%

Las Condes 31.4% 14.5% 80192 34236 10.7% 4.7%

Lo Barnechea 46.4% 16.5% 7937 18770 1.6% 2.9%

Macul 42.8% - 14536 - 2.6% -

Maipú - 14.4% - 136147 - 18.4%

Ñuñoa 34.6% 17.3% 59162 25744 8.7% 4.2%

Peñalolen - 16.5% - 50106 - 7.7%

Providencia 46.4% 29.4% 58174 8769 11.5% 2.4%

Puente alto - 17.2% - 152015 - 24.5%

Recoleta 49.0% - 11350 - 2.4% -

San Miguel 33.1% - 23508 - 3.3% -

Santiago 73.9% - 143414 - 45.0% -

Quilicura - 21.6% - 46308 - 9.4%

Vitacura 46.4% 16.5% 17950 12514 3.5% 1.9%

Tasa Arriendo Casen 
2015

Stock CBR 2015 Ponderador
Comuna



Tabla 5-A: Regresión con el pool de datos de departamentos para distintas especificaciones (*) 

 

 

 
(*) Cifras amplificadas por 1000. *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1.Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de 

Mercado Libre. 
 

(1) (2) (3) (4)

Construcción (m2) 0.0118*** 0.0107*** 0.0125*** 0.0118***
Construcción al cuadrado (10^-3) -0.016*** -0.013*** -0.017*** -0.016***
Número de Baños - 0.0463*** - 0.0641***
Número de Dormitorios - - -0,0198 -0.0429*
Comunas (base=Estación Central) 0 0 0 0

Huechuraba 0.116*** 0.114*** 0.110*** 0.102***
Independencia -0.0443*** -0.0409*** -0.0431*** -0.0369***

La Florida 0.0222** 0.0204** 0.0252*** 0.0263***
La Reina 0.269*** 0.272*** 0.265*** 0.266***

Las Condes 0.581*** 0.583*** 0.571*** 0.562***
Lo Barnechea 0.608*** 0.607*** 0.598*** 0.584***

Macul 0.0754*** 0.0710*** 0.0766*** 0.0717***
Providencia 0.395*** 0.397*** 0.387*** 0.380***

Recoleta 0.0724*** 0.0728*** 0.0694*** 0.0664***
San Miguel 0.0553*** 0.0537*** 0.0552*** 0.0528***
Santiago 0.0583*** 0.0575*** 0.0547*** 0.0494**
Vitacura 0.568*** 0.569*** 0.557*** 0.545***
Ñuñoa 0.255*** 0.254*** 0.251*** 0.245***

Constante 1.554*** 1.549*** 1.557*** 1.555***
Número de Observaciones 1.067.772 1.067.772 1.067.772 1.067.772
R2 0,863 0,864 0,863 0,865
Cluster Comuna Comuna Comuna Comuna

Otras Variables Dummy por 
comuna

Dummy por 
comuna

Dummy por 
comuna

Dummy por 
comuna

Departamentos



Tabla 5-B: Regresión con el pool de datos de casas para distintas especificaciones (*) 

 

 
(*) Cifras amplificadas por 1000. *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1.Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de 

Mercado Libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4)

Construcción (m2) 0.00707*** 0.00637*** 0.00680*** 0.00633***
Construcción al cuadrado (10^-3) -0.006*** -0.005*** -0.006*** -0.005***
Terreno (m2) 0.000161*** 0.000182*** 0.000172*** 0.000184***
Terreno al cuadrado (10^-3) -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***
Número de Baños - 0.0565*** - 0.0543***
Número de Dormitorios - - 0.0217** 0,00567
Comunas (base=Colina) 0 0 0 0

Huechuraba -0.109*** -0.112*** -0.112*** -0.113***
La Florida -0.365*** -0.327*** -0.367*** -0.329***
La Reina 0.0795*** 0.104*** 0.0758*** 0.102***

Las Condes 0.256*** 0.280*** 0.255*** 0.279***
Lo Barnechea 0.334*** 0.347*** 0.333*** 0.346***

Maipú -0.487*** -0.452*** -0.488*** -0.453***
Peñalolén -0.0953*** -0.0814*** -0.101*** -0.0833***

Providencia 0.218*** 0.259*** 0.209*** 0.255***
Puente Alto -0.463*** -0.433*** -0.465*** -0.435***

Quilicura -0.444*** -0.416*** -0.445*** -0.417***
Vitacura 0.349*** 0.375*** 0.352*** 0.375***
Ñuñoa 0,0193 0.0655* 0,0154 0.0627*

Constante 2.204*** 2.126*** 2.161*** 2.118***
Número de Observaciones 301.399 301.399 301.399 301.399
R2 0,885 0,888 0,886 0,888
Cluster Comuna Comuna Comuna Comuna

Otras Variables Dummy por 
comuna

Dummy por 
comuna

Dummy por 
comuna

Dummy por 
comuna

Casas



Gráfico 7: Índice hedónico de arriendo por comuna 
(Índice 2011:T1=100) 

a. Departamentos                                                                                           b.   Casas 

Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 
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Gráfico 8: Índice hedónico vs UF/m2 por comuna para departamentos 
(Índice 2011:T1=100) 

 
Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gráfico 9: Índice hedónico vs UF/m2 por comuna para casas 
(Índice 2011:T1=100) 

 

 
Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 

 



Tabla 6-A: Resultados Panel: Casas (*) 

 
(*) *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1. 

Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 
 

Tabla 6-B: Resultados Panel: Departamentos (*) 

 
(*) *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1. 

Fuente: Banco Central de Chile en base a datos de Mercado Libre. 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ln(Tasa de Avisaje) -0.048*** -0.038*** -0.043***                

Ln(Incidencia) -0.062*** -0.055*** -0.058***

Ln(Duración) -0.031* -0.026* -0.033** 

Tasa BCU5 0.058*** 0.052*** 0.060*** 0.054***

Crecimiento Anual IPV -0.082 -0.086 -0.056 -0.063

LTV promedio -0.005 -0.006** 0 -0.001

Constante 0.062*** 0.253*** 0.361 0.643** -0.093 0.204

Observaciones 416 416 390 390 390 390

R2 within 0.607 0.611 0.524 0.532 0.56 0.565

FE Comunal, 
Temporal

Comunal, 
Temporal

Comunal Comunal Comunal Comunal

Otras variables No No No No Flujo Migratorio Flujo Migratorio

CASAS

Crecimiento Anual en el Precio

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ln(Tasa de Avisaje) -0.024* -0.034*** -0.037**                

Ln(Incidencia) -0.028 -0.025 -0.028

Ln(Duración) -0.018 -0.041*** -0.042** 

Tasa BCU5 0.046*** 0.051*** 0.049*** 0.054***

Crecimiento Anual IPV 0.096 0.084 0.163 0.155

LTV promedio -0.004 -0.003 0.005 0.006

Constante 0.030* 0.130* 0.283 0.376 -0.478* -0.373

Observaciones 448 448 420 420 420 420

R2 within 0.679 0.68 0.506 0.508 0.562 0.563

FE Comunal, 
Temporal

Comunal, 
Temporal

Comunal Comunal Comunal Comunal

Otras variables No No No No Flujo Migratorio Flujo Migratorio

DEPARTAMENTOS

Crecimiento Anual en el Precio



Documentos de Trabajo 

Banco Central de Chile 

NÚMEROS ANTERIORES 

La serie de Documentos de Trabajo en versión PDF 

puede obtenerse gratis en la dirección electrónica: 

www.bcentral.cl/esp/estpub/estudios/dtbc. 

Existe la posibilidad de solicitar una copia impresa 

con un costo de Ch$500 si es dentro de Chile y 

US$12 si es fuera de Chile. Las solicitudes se 

pueden hacer por fax: +56 2 26702231 o a través del 

correo electrónico: bcch@bcentral.cl. 

Working Papers 

Central Bank of Chile 

PAST ISSUES 

Working Papers in PDF format can be downloaded 

free of charge from: 

www.bcentral.cl/eng/stdpub/studies/workingpaper. 

Printed versions can be ordered individually for 

US$12 per copy (for order inside Chile the charge 

is Ch$500.) Orders can be placed by fax: +56 2 

26702231 or by email: bcch@bcentral.cl. 

DTBC – 988
Precios y Holgura en el Mercado de Arriendo: Análisis de Avisos 
Listados
Felipe Córdova, Alejandra Cruces, Sergio Díaz

DTBC – 987
Measurement of Efficiency and its Drivers in the Chilean Banking 
Industry
Adriana Cobas, Alexandros Maziotis, Andrés Villegas

DTBC – 986
Disentangling Demand and Supply Inflation Shocks from Chilean 
Electronic Payment Data
Guillermo Carlomagno, Nicolás Eterovic, L. G. Hernández-Román

DTBC – 985
Entrepreneurship and the Efficiency Effects of Migration Gustavo 
González

DTBC – 984
Heterogeneous Impacts of Commodity Price Shocks on Labour 
Market Outcomes: Evidence and Theory for the Chilean Mining 
Sector
José Valenzuela, David Coble

http://www.bcentral.cl/esp/estpub/estudios/dtbc
mailto:bcch@bcentral.cl
http://www.bcentral.cl/eng/stdpub/studies/workingpaper
mailto:bcch@bcentral.cl


DTBC – 983
Effectiveness of Foreign Exchange Interventions: Evidence and 
Lessons from Chile
Jorge Arenas, Stephany Griffith-Jones

DTBC – 982
Freight costs and domestic prices during the COVID-19 pandemic 
Gustavo González, Emiliano Luttini, Marco Rojas

DTBC – 981
Anatomy of Firms’ Margins of Adjustment: Evidence from the 
COVID Pandemic
Elías Albagli, Andrés Fernández, Juan Guerra-Salas, Federico Huneeus, 
Pablo Muñoz

DTBC – 980
The Impact of Monetary Policy on a Labor Market with 
Heterogeneous Workers: The Case of Chile 
Carlos Madeira, Leonardo Salazar

DTBC – 979
Monetary Policy Surprises on the Banking Sector: the Role of the 
Information and Pure Monetary Shocks
Felipe Beltrán, David Coble

DTBC – 978
Startup Employment and Career Trajectories
Gonzalo García-Trujillo, Nathalie González-Prieto, Alvaro Silva

DTBC – 977
Commodity Price Shocks and Production Networks in Small Open 
Economies
Álvaro Silva, Petre Caraiani, Jorge Miranda-Pinto, Juan Olaya-Agudelo

DTBC – 976
Exposures to climate change’s physical risks in Chile
Magdalena Cortina, Carlos Madeira



DOCUMENTOS DE TRABAJO Agosto 2023


	BecerraMartinez2021.pdf
	Introduction
	Model
	Macroeconomic block
	Financial BlockThis financial block is also introduced in a semi-structural model, elaborated by marioli2020911. It should be noted that the present work was developed before the publication of the aforementioned paper and served as a reference for its model configuration. The latter appropriately cites the present research.

	Data
	Observed Variables

	Model Estimation
	Results
	Variance Decomposition
	Development of stress test scenarios
	Conclusions
	Bibliography

	Estimates_of_the_US_Shadow_Rate_based_on_Forward_Rates.pdf
	Introduction
	Theoretical Setting
	Key Components of DTSM
	Normalization of Gaussian DTSM
	Short-term and forward rates
	Estimation Procedures

	Empirical Application
	Descriptive Statistics
	Benchmark Results with EKF and IEKF
	Shadow Rates

	Conclusions
	Forward Rates
	Iterated EKF
	Kalman Filter Weights

	DTBC_875.pdf
	Introduction
	Literature review

	Data and Methodology
	Data
	Empirical Response to Romer and Romer Shocks
	Empirical Response to High Frequency Shock Identification
	Empirical Responses to Monetary Shocks: FAVAR

	Empirical Results
	Monetary Non-Neutrality and Pricing Moments
	Narrative Approach
	High-Frequency Approach
	FAVAR Approach

	Further Results from Regression Analysis
	Robustness to Measurement Error

	General Equilibrium Pricing Model
	Model Setup
	Households
	Firms

	Calibration

	Model Results
	Baseline Model Results
	Why Is Kurtosis Not Sufficient?

	Conclusion
	Figures
	Tables
	Model Appendix
	Multi-Sector Pricing Model
	Households
	Firms

	Multi-Sector Model Results

	Empirical Appendix
	Paper_210830 - copia.pdf
	Introduction
	Empirical Analysis
	Data
	Identification of Monetary Policy Shocks
	Aggregated Approach
	Detailed Regression Approach
	Firm-Level Regression Results

	Robustness to Measurement Error
	Relation to alvarez2016, Alvarez2020
	The Sufficient Statistic in alvarez2016,Alvarez2020
	Evaluating the Sufficient Statistics Result


	General Equilibrium Pricing Model
	Model Setup
	Households
	Firms

	Calibration

	Model Results
	Model Predictions
	Reconciling Models and Data

	Conclusion
	Tables
	Figures
	Aggregated Results
	Sectoral and Firm-Level Results
	Model Results

	Model Appendix
	Golosov-Lucas Frequency Comparative Statics

	Empirical Appendix


	Sin título
	IRRF_Inequality_Aug23_LP.pdf
	Introduction
	The interest rate response to fiscal stimulus
	bp02 shocks
	Determinants of the IRRF
	ag13 shocks

	Theory: saving-constrained households, inequality, and interest rates
	Model
	Numerical example with government waste
	Credit constraints
	Discussion

	Conclusion
	Additional tables and figures
	Data Appendix
	Australia
	Austria
	Belgium
	Canada
	Czech Republic
	Denmark
	Finland
	France
	Germany
	Greece
	Hungary
	Iceland
	Ireland
	Italy
	Japan
	Korea
	Netherlands
	New Zealand
	Norway
	Poland
	Portugal
	Slovak Republic 
	Slovenia 
	Spain
	Sweden
	Switzerland
	United Kingdom
	United States


	FFAM_oct21.pdf
	Model
	A class of uninteresting equilibria
	W-BSE: existence and properties
	W-BSEs are inconsistent with fundamental shocks
	The W-BSE is approximately a fundamental equilibrium

	Beyond wealth: sentiment-driven equilibria
	Resolving puzzles with sentiment
	Explicit construction with a sentiment state variable
	Non-fundamental crises and large amplification
	Booms predict crises
	Sentiment-based jumps

	Conclusion
	References
	Proofs for Section 2
	Proofs for Section 3
	Proof of Theorem 1
	Stochastic stability: a useful lemma
	Proofs of Corollaries 1-3

	Proofs and analysis for Section 4
	Proof of Proposition 2
	Proofs of Propositions 3-4
	Model with jumps in Section 4.4

	Model extensions and further analyses
	Beliefs about disaster states
	Idiosyncratic uncertainty
	Limited commitment as equilibrium refinement
	General CRRA preferences
	Correlation between sentiment and fundamentals
	Exogenous sunspot dynamics

	Fundamental Equilibria
	Properties of the non-sunspot solution with fundamental shocks
	The ``hedging'' equilibrium


	DizGiardaRomero (2021).pdf
	Introduction
	Model
	Aggregate Demand with Prices and Wages Set in Advance
	The Consumption Gap
	Equilibrium Wages
	Aggregate Demand
	The Distributional Channel of Nominal Rigidities
	Wage Flexibility and the Role of Monetary Policy with Inequality

	Gains from Wage Flexibility: Calvo Price and Wage Adjustment
	Price and Wage Setting à la Calvo
	Quantitative Analysis

	Conclusion
	Figures
	Proofs and derivations
	Aggregation
	Proof of Proposition 1
	Derivation of the IS equation

	Welfare losses
	The slope of the IS conditional on monetary policy shocks
	Computing the threshold 

	DTBCASIEF.pdf
	Introducción
	El IEF: Evolución
	Depuración del Texto
	El IEF en Palabras
	Análisis de Sentimiento
	Metodología Construcción del Diccionario en Español
	Selección de palabras a incluir en el diccionario
	Definir Sentimiento
	Agregar género masculino/femenino
	Palabras que cambian su sentimiento según la palabra que la precede

	Construcción del Índice de Sentimiento Financiero

	Sentimiento y Ciclo Financiero
	Conclusiones y Comentarios Finales

	Nowcasting Chilean household consumption with _dtbc_211109.pdf
	Nowcasting Chilean household consumption with _dtbc_211109_portada
	Nowcasting Chilean household consumption with _dtbc_211109_cuerpo

	DTBC_ICW_paper.pdf
	Introduction
	Method
	Implied Correlation Matrix
	Model assumptions
	Score-driven dynamics

	Empirical application
	Data
	Estimates
	Benchmarking
	VaR forecast: Univariate return series
	Portfolio simulations

	Conclusions

	Giarda_2021.pdf
	Introduction
	Motivating Facts
	The Earnings Gap is Countercyclical
	Skilled Workers are Richer and Have More Access to Financial Markets

	Monetary policy and the Earnings Gap: an Empirical Assesment
	Monetary Policy Shocks Raise the Earnings Gap
	The Wage Phillips Curve: Steeper for Skilled Workers

	Model
	Households
	Distribution of Monopoly Profits
	Workers' Unions
	Firms
	Monetary Authority
	Equilibrium

	Analytical results
	Aggregate Demand and the Earnings Gap
	The Cyclicality of the Earnings Gap

	Quantitative Analysis
	Calibration
	The Effects of Monetary Policy: No Profits
	The Effects of Monetary Policy: With Profits
	The Effects of Monetary Policy: Other Benchmarks

	Conclusion
	The Earnings Gap with the SIPP
	Econometric Strategy
	Decomposing the Earnings Gap.
	Test for the Dynamic Multiplier
	Projected Wage Inflation and Unemployment
	Wage Phillips Curve Derivation
	Rotemberg-Calvo Equivalence
	Extra IRFs

	dltcps_2022.pdf
	Introduction
	Empirical Evidence
	Setting
	Results

	Baseline Model
	Households
	Productive Sectors
	Final Goods and Foreign Demand for Commodity
	Market Clearing and Gross Domestic Product
	Equilibrium

	Theoretical Results
	The Elasticity of GDP to Commodity Prices
	Two-sector Economy
	Multisector Economy

	The Dampening Effect of Domestic Linkages
	Discussion

	Numerical Examples
	Conclusion
	Empirical Appendix
	Data Sources
	Descriptive Statistics
	Additional Empirical Results

	Theoretical Appendix
	Model Characterization
	Proofs
	Proof of Proposition 1
	Elasticity of GDP to Commodity Prices with Separable Preferences
	Proof of Proposition 2


	Quantitative Analysis
	Nonlinear Effects of IO Linkages
	Moments of GDP
	Level of GDP
	GDP Volatility under Counterfactual Domestic Linkages



	Price Pressure_v4.pdf
	Introduction
	Mechanism and transmission channels: Hypotheses
	Data and institutional setting
	Data
	Domestic government bond market
	The Chilean pension fund system
	The financial advisory firm

	Evidence on government bond price pressure
	Portfolio reallocation and market impact
	Excess bond returns
	Identification strategy

	Impact on bond yields and financing costs
	Bond yield channels and duration
	Heterogeneous impact of recommendations
	Sub-sample analysis
	Retail investor attention
	Implications for financing costs
	Robustness checks
	Control variables
	Overlapping events
	Extended sample
	Informational-content of recommendations
	Mortgage response on placebo dates
	Impact on firm's financing costs


	Concluding Remarks
	Comparison with Das2018
	Data
	Affine model decomposition
	Model
	Empirical decomposition for Chile

	Economic expectations
	Robustness checks

	DTBC_937.pdf
	BecerraMartinez2021.pdf
	Introduction
	Model
	Macroeconomic block
	Financial BlockThis financial block is also introduced in a semi-structural model, elaborated by marioli2020911. It should be noted that the present work was developed before the publication of the aforementioned paper and served as a reference for its model configuration. The latter appropriately cites the present research.

	Data
	Observed Variables

	Model Estimation
	Results
	Variance Decomposition
	Development of stress test scenarios
	Conclusions
	Bibliography

	Estimates_of_the_US_Shadow_Rate_based_on_Forward_Rates.pdf
	Introduction
	Theoretical Setting
	Key Components of DTSM
	Normalization of Gaussian DTSM
	Short-term and forward rates
	Estimation Procedures

	Empirical Application
	Descriptive Statistics
	Benchmark Results with EKF and IEKF
	Shadow Rates

	Conclusions
	Forward Rates
	Iterated EKF
	Kalman Filter Weights

	DTBC_875.pdf
	Introduction
	Literature review

	Data and Methodology
	Data
	Empirical Response to Romer and Romer Shocks
	Empirical Response to High Frequency Shock Identification
	Empirical Responses to Monetary Shocks: FAVAR

	Empirical Results
	Monetary Non-Neutrality and Pricing Moments
	Narrative Approach
	High-Frequency Approach
	FAVAR Approach

	Further Results from Regression Analysis
	Robustness to Measurement Error

	General Equilibrium Pricing Model
	Model Setup
	Households
	Firms

	Calibration

	Model Results
	Baseline Model Results
	Why Is Kurtosis Not Sufficient?

	Conclusion
	Figures
	Tables
	Model Appendix
	Multi-Sector Pricing Model
	Households
	Firms

	Multi-Sector Model Results

	Empirical Appendix
	Paper_210830 - copia.pdf
	Introduction
	Empirical Analysis
	Data
	Identification of Monetary Policy Shocks
	Aggregated Approach
	Detailed Regression Approach
	Firm-Level Regression Results

	Robustness to Measurement Error
	Relation to alvarez2016, Alvarez2020
	The Sufficient Statistic in alvarez2016,Alvarez2020
	Evaluating the Sufficient Statistics Result


	General Equilibrium Pricing Model
	Model Setup
	Households
	Firms

	Calibration

	Model Results
	Model Predictions
	Reconciling Models and Data

	Conclusion
	Tables
	Figures
	Aggregated Results
	Sectoral and Firm-Level Results
	Model Results

	Model Appendix
	Golosov-Lucas Frequency Comparative Statics

	Empirical Appendix


	Sin título
	IRRF_Inequality_Aug23_LP.pdf
	Introduction
	The interest rate response to fiscal stimulus
	bp02 shocks
	Determinants of the IRRF
	ag13 shocks

	Theory: saving-constrained households, inequality, and interest rates
	Model
	Numerical example with government waste
	Credit constraints
	Discussion

	Conclusion
	Additional tables and figures
	Data Appendix
	Australia
	Austria
	Belgium
	Canada
	Czech Republic
	Denmark
	Finland
	France
	Germany
	Greece
	Hungary
	Iceland
	Ireland
	Italy
	Japan
	Korea
	Netherlands
	New Zealand
	Norway
	Poland
	Portugal
	Slovak Republic 
	Slovenia 
	Spain
	Sweden
	Switzerland
	United Kingdom
	United States


	FFAM_oct21.pdf
	Model
	A class of uninteresting equilibria
	W-BSE: existence and properties
	W-BSEs are inconsistent with fundamental shocks
	The W-BSE is approximately a fundamental equilibrium

	Beyond wealth: sentiment-driven equilibria
	Resolving puzzles with sentiment
	Explicit construction with a sentiment state variable
	Non-fundamental crises and large amplification
	Booms predict crises
	Sentiment-based jumps

	Conclusion
	References
	Proofs for Section 2
	Proofs for Section 3
	Proof of Theorem 1
	Stochastic stability: a useful lemma
	Proofs of Corollaries 1-3

	Proofs and analysis for Section 4
	Proof of Proposition 2
	Proofs of Propositions 3-4
	Model with jumps in Section 4.4

	Model extensions and further analyses
	Beliefs about disaster states
	Idiosyncratic uncertainty
	Limited commitment as equilibrium refinement
	General CRRA preferences
	Correlation between sentiment and fundamentals
	Exogenous sunspot dynamics

	Fundamental Equilibria
	Properties of the non-sunspot solution with fundamental shocks
	The ``hedging'' equilibrium


	DizGiardaRomero (2021).pdf
	Introduction
	Model
	Aggregate Demand with Prices and Wages Set in Advance
	The Consumption Gap
	Equilibrium Wages
	Aggregate Demand
	The Distributional Channel of Nominal Rigidities
	Wage Flexibility and the Role of Monetary Policy with Inequality

	Gains from Wage Flexibility: Calvo Price and Wage Adjustment
	Price and Wage Setting à la Calvo
	Quantitative Analysis

	Conclusion
	Figures
	Proofs and derivations
	Aggregation
	Proof of Proposition 1
	Derivation of the IS equation

	Welfare losses
	The slope of the IS conditional on monetary policy shocks
	Computing the threshold 

	DTBCASIEF.pdf
	Introducción
	El IEF: Evolución
	Depuración del Texto
	El IEF en Palabras
	Análisis de Sentimiento
	Metodología Construcción del Diccionario en Español
	Selección de palabras a incluir en el diccionario
	Definir Sentimiento
	Agregar género masculino/femenino
	Palabras que cambian su sentimiento según la palabra que la precede

	Construcción del Índice de Sentimiento Financiero

	Sentimiento y Ciclo Financiero
	Conclusiones y Comentarios Finales

	Nowcasting Chilean household consumption with _dtbc_211109.pdf
	Nowcasting Chilean household consumption with _dtbc_211109_portada
	Nowcasting Chilean household consumption with _dtbc_211109_cuerpo

	DTBC_ICW_paper.pdf
	Introduction
	Method
	Implied Correlation Matrix
	Model assumptions
	Score-driven dynamics

	Empirical application
	Data
	Estimates
	Benchmarking
	VaR forecast: Univariate return series
	Portfolio simulations

	Conclusions

	Giarda_2021.pdf
	Introduction
	Motivating Facts
	The Earnings Gap is Countercyclical
	Skilled Workers are Richer and Have More Access to Financial Markets

	Monetary policy and the Earnings Gap: an Empirical Assesment
	Monetary Policy Shocks Raise the Earnings Gap
	The Wage Phillips Curve: Steeper for Skilled Workers

	Model
	Households
	Distribution of Monopoly Profits
	Workers' Unions
	Firms
	Monetary Authority
	Equilibrium

	Analytical results
	Aggregate Demand and the Earnings Gap
	The Cyclicality of the Earnings Gap

	Quantitative Analysis
	Calibration
	The Effects of Monetary Policy: No Profits
	The Effects of Monetary Policy: With Profits
	The Effects of Monetary Policy: Other Benchmarks

	Conclusion
	The Earnings Gap with the SIPP
	Econometric Strategy
	Decomposing the Earnings Gap.
	Test for the Dynamic Multiplier
	Projected Wage Inflation and Unemployment
	Wage Phillips Curve Derivation
	Rotemberg-Calvo Equivalence
	Extra IRFs

	dltcps_2022.pdf
	Introduction
	Empirical Evidence
	Setting
	Results

	Baseline Model
	Households
	Productive Sectors
	Final Goods and Foreign Demand for Commodity
	Market Clearing and Gross Domestic Product
	Equilibrium

	Theoretical Results
	The Elasticity of GDP to Commodity Prices
	Two-sector Economy
	Multisector Economy

	The Dampening Effect of Domestic Linkages
	Discussion

	Numerical Examples
	Conclusion
	Empirical Appendix
	Data Sources
	Descriptive Statistics
	Additional Empirical Results

	Theoretical Appendix
	Model Characterization
	Proofs
	Proof of Proposition 1
	Elasticity of GDP to Commodity Prices with Separable Preferences
	Proof of Proposition 2


	Quantitative Analysis
	Nonlinear Effects of IO Linkages
	Moments of GDP
	Level of GDP
	GDP Volatility under Counterfactual Domestic Linkages



	DTBC_Spillovers.pdf
	Introduction
	Data and measurements
	Conceptual framework and main hypotheses
	Monetary policy spillovers from the core to small open economies
	The role of international banks
	Bank lending across loan categories

	Robustness checks
	Alternative monetary policy indicators
	Shadow rates
	Residuals from SVAR and the Taylor rule
	Persistently low interest rates

	Alternative sets of control variables
	Including domestic rates
	Macroeconomic controls for the core
	Bank-level controls
	Alternative estimations


	Concluding Remarks
	Core economies summary statistics
	Marginal effects
	Full regression results


	HLLP_inequality_2022.pdf
	Introduction
	Data
	Matched Employer-Employee Dataset 
	Business Group Dataset 
	Summary Statistics

	Business Groups and Earnings Inequality
	Inequality Within and Between Firms
	Business Groups and Between-Firm Inequality
	Business Groups and Within-Firm Inequality

	Transitions In and Out of Business Groups
	Firm Fixed Effects Estimation
	Controlling for Unobserved Worker Composition
	Controlling for Selection Bias with Matching

	Potential Explanations
	Rent Sharing
	Skill Differentials
	Incentives

	Conclusions
	Online Appendix
	Robustness
	Robustness to AKM model


	Median_labor_income_revised_DTBC.pdf
	Introduction
	Literature Review
	Income definitions
	National Accounts
	Household Surveys
	Tax Records
	Tax and Social Security Structure

	Relationship between sources
	Wages
	Independent Income
	Capital Income

	Descriptive Statistics
	Methodology
	Results
	Main results
	Robustness
	Implications for inequality

	Concluding Remarks
	Appendix
	Parametric estimation of median income


	ADP1175.tmp
	Relatos de inflación: percepción y expectativas de los hogares chilenos durante la pandemia de Covid-19
	Resumen

	Abstract
	Introducción
	Motivación y relevancia
	Antecedentes en la literatura
	Objetivos

	Metodología
	La metodología cualitativa
	Uso de información cualitativa en los bancos centrales
	Características del estudio

	Resultados
	Percepción de inflación: transversalidad en la percepción
	Causas del cuadro inflacionario: multicausal
	Situación mundial
	Aumento en el consumo debido a estímulos monetarios
	Incertidumbre en el escenario nacional
	Suspicacias al proceso de ajustes de precios de las empresas
	Sequía y cambio climático

	Cambios en los patrones de consumo: afectado por condición socioeconómica
	No presenta cambios en el consumo
	Dejar de consumir o posponer consumo
	Sustitución de bienes y lugar de compra
	Adelantar compras

	Financiamiento del proceso inflacionario: desahorro y uso de apoyos monetarios
	Expectativas: Anclaje de expectativas, pero con alta incertidumbre
	Dirección y velocidad del cambio de precio
	Tiempo para que la inflación se normalice
	Incertidumbre y factores de estabilización de la inflación
	Cambios en el consumo futuro


	Discusión
	Bibliografía
	Anexos
	Pauta de entrevista


	michcps_final.pdf
	Introduction
	Empirical Motivation
	Data: Consumption Expenditure Survey
	Expenditure Patterns
	Cross-Country Evidence

	Model
	Households
	Intratemporal Problems
	Intertemporal Problems

	Production
	Mainland Sectors
	Commodity Sector

	Exportable Good
	Aggregation, Monetary Policy and Market Clearing

	Theoretical Results
	Quantitative Results
	Calibration
	The Role of Heterogeneity and Non-homothetic Preferences
	Understanding the Mechanisms
	Sensitivity Analysis

	Conclusions
	Empirical Appendix
	Expenditures Across the Income Distribution–Disaggregation
	Expenditures Across the Labor Income Distribution
	Expenditures Across the Income Distribution–Comparison Across Waves
	Expenditures Across the Income Distribution–Other Emerging Economies

	Theoretical Appendix
	Households' Problem
	Intratemporal Consumption Allocation
	Intertemporal Problem for the Unconstrained Household
	Intertemporal Problem for the Restricted Household


	Quantitative Appendix
	Calibration
	Additional Quantitative Results
	Macroeconomic Aggregates
	Sensitivity



	EME_factors_DTBC March2022.pdf
	Introduction
	Related Literature
	Empirical Model
	Data
	State-Space Formulation
	Model Specification
	Number of Factors
	Stability


	Baseline Specification and Estimated Factors
	Estimated Global Factors and Their Relevance
	Analysis of Factors
	Factor-augmented VAR

	Robustness
	Model without Financialization Channel
	Price-factor Model

	Concluding Remarks
	Figures

	APT_Paper_Descriptive_Apr_2022.pdf
	Introduction
	Related literature
	Data description
	Dataset
	Relationship measures
	Distance Measures
	Concentration Measures


	Empirical facts
	Fact 1: Aggregate behavior of relationships
	Fact 2: Cyclical behavior of lending relationships
	Fact 3: Lending relationships and credit conditions.
	Distance, concentration, and credit conditions
	Relationships and credit conditions along the business cycle

	Fact 4: Lending relationships and monetary policy shocks.

	Conclusion
	Tables and Figures
	Appendix

	APT_Paper_Descriptive_May22_DTBC.pdf
	Introduction
	Related literature
	Data description
	Dataset
	Relationship measures
	Distance Measures
	Concentration Measures


	Empirical facts
	Fact 1: Aggregate behavior of relationships
	Fact 2: Cyclical behavior of lending relationships
	Fact 3: Lending relationships and credit conditions.
	Distance, concentration, and credit conditions
	Relationships and credit conditions along the business cycle

	Fact 4: Lending relationships and monetary policy shocks.

	Conclusion
	Tables and Figures
	Appendix

	WACC_Capital_Regulatorio_DTBC_2022.pdf
	Introduction
	Empirical strategy
	Weighted average cost of capital (WACC)
	Capital ratios and the return on equity
	The CAPM approach
	Capital ratios and the accounting return on equity (ROE)

	Banks' capital ratio and the return on debt

	Data
	Results
	Capital ratios and the return on equity
	Capital ratios and the return on debt

	Calibrating the impact on WACC and policy implication
	Concluding remarks
	Additional figures
	Additional results

	DRAFT_DTBC_Central_Bank.pdf
	Introduction
	Three Stylized Facts
	Measure of sectoral comovement
	Stylized fact I: shift in pairwise correlation
	Stylized fact II: role of intermediate-input linkages
	Stylized fact III: role of trade credit during the Great Recession

	Firm-level Evidence
	Trade credit provision and reception during the Great Recession
	Quasi-natural experiment: Lehman Brothers' collapse
	Transmission of the LB Shock

	Model
	Firms' Production Plan
	Optimal Contracts on Trade Credit
	Optimal Problem for Firms
	Households
	Market clearing condition

	Equilibrium Analysis
	Quantitative model
	Calibration
	Fit of the model
	Trade credit and model-implied sectoral comovement
	Counterfactual exercise with fixed trade credit
	The role of financial shocks
	The role of productivity shocks

	Recalibrating sectoral shocks in the fixed trade credit model
	The early 80s recession

	Conclusion
	Data
	Quarterly Finance Report
	Compustat
	Syndicated loan from Dealscan

	Additional Sectoral Evidence
	Additional Micro Evidence
	Proof for propositions and lemmas
	Proof of Lemma 1
	Proof of Proposition 1
	Proof of Proposition 2

	Sales Growth Decomposition
	Additional Results from Quantitative Analysis
	Shocks in the Early 1980s Recession


	DRAFT_DTBC_Central_Bank060822.pdf
	Introduction
	Three Stylized Facts
	Measure of sectoral comovement
	Stylized fact I: shift in pairwise correlation
	Stylized fact II: role of intermediate-input linkages
	Stylized fact III: role of trade credit during the Great Recession

	Firm-level Evidence
	Trade credit provision and reception during the Great Recession
	Quasi-natural experiment: Lehman Brothers' collapse
	Transmission of the LB Shock

	Model
	Firms' Production Plan
	Optimal Contracts on Trade Credit
	Optimal Problem for Firms
	Households
	Market clearing condition

	Equilibrium Analysis
	Quantitative model
	Calibration
	Fit of the model
	Trade credit and model-implied sectoral comovement
	Counterfactual exercise with fixed trade credit
	The role of financial shocks
	The role of productivity shocks

	Recalibrating sectoral shocks in the fixed trade credit model
	The early 80s recession

	Conclusion
	Data
	Quarterly Finance Report
	Compustat
	Syndicated loan from Dealscan

	Additional Sectoral Evidence
	Additional Micro Evidence
	Proof for propositions and lemmas
	Proof of Lemma 1
	Proof of Proposition 1
	Proof of Proposition 2

	Sales Growth Decomposition
	Additional Results from Quantitative Analysis
	Shocks in the Early 1980s Recession


	
	Introduction
	Modeling the exchange rate volatility
	The variance equation
	Testing structural changes
	Modeling the regime switching volatility

	The exchange rate volatility and the effectiveness of FX interventions
	FX interventions and financial determinants of the exchange rate dynamic
	FX interventions in the mean and variance equation of the variance model
	FXI effectiveness in a Local Projections approach

	Conclusions
	Model selection
	GARCH order
	Regime switching model
	Data
	 Volatility with external determinants
	Local Projections for alternative FX intervention events

	EMEs_Global_Drivers_2109.pdf
	Introduction
	A Structural Factor Model
	Data
	State space formulation
	Baseline specification
	Estimated Global Factors
	Relevance of Global Factors
	What is behind the ``financial'' factor?


	Global factors and emerging economies: Transmission mechanisms
	Baseline DSGE model
	The domestic block
	Foreign block and linkages with the domestic economy

	The factor augmented model
	Domestic implications of global factor shocks
	Aggregate and disaggregate effects
	Dynamic shock effects
	Variance decomposition and the role of covariances


	Conclusions
	Appendix
	Number of common factors
	Model without GDP-Fin. Factor channel
	More Robustness Checks
	Blending Growth and Price Factors
	An Additional ``Purely Financial'' Factor (Four-factor model)



	msz_20221028.pdf
	Introduction
	Inflation and interest rates in small open economies
	Data
	Inflation and interest rates during the international ZLB

	Simple model
	World Economy
	Log-linearized system
	International ZLB

	Quantitative model
	Households
	Optimal labor supply
	Domestic producers
	Retail firms
	International risk sharing and prices
	Monetary policy
	World equilibrium

	Solution method and parametrization
	Results
	Correlations in the quantitative model
	Impulse response functions

	Conclusions
	Additional results from Section 2
	Data
	Additional figures and tables

	Additional results from Section 3
	Model under Taylor rule
	Derivation of optimal target rule in SOE
	Model with money-in-the-utility
	Derivation of (DD) and (SS)
	Additional figures

	Additional results from Section 4
	Derivation of first-order approximations
	Domestic firms selling in SOE
	Domestic firms selling in ROW
	Importing firms
	Optimal labor supply

	Log-linearized equilibrium

	Additional results from Section 5 and Section 6
	Data
	Additional tables and figures


	AFGK_COVID19_Paper_Nov_2022.pdf
	Introduction
	Credit Support Policies Implemented
	Special Central Bank Credit Lines to Commercial Banks: FCIC
	Sovereign Credit Guarantees on Loans: FOGAPE-COVID

	Empirics
	Data
	Empirical Design
	RDD Results
	Mechanism: The Role of Interest Rates
	Robustness
	RDD Robustness
	Robustness of the Interest Rates Mechanisms


	Model
	Overview
	Setup and Equilibrium
	Parametrization
	A Global COVID-type Shock
	Credit Policies

	Conclusion
	Appendix

	Guiso_Zaccaria_Patriarchy_Partnership.pdf
	Introduction
	Related Literature
	A Simple Conceptual Framework
	Data Sources and Data Description
	Measuring Social Norms 
	Estimating Gender Norms
	Alternative Approaches and Validation

	Gender Equality and Household Finance
	Effects of Equality on Financial Investments and Returns
	The Role of Collaboration
	Gender Norms and Financial Investment: Scope and Incentives

	Robustness
	Omitted Variables and Placebo Tests
	Internal Migration
	Additional Robustness Tests

	What Triggered the Trend in Female Headship? 
	Conclusions
	Selection and Risk Taking
	Standard Errors Robustness
	Female Labor Markets, Migration, and Additional Robustness Tests
	Pension Reform

	Inflacion_Bs_y_Ss_DTBC_Ene2023.pdf
	Introduction
	Data
	Stylized Facts
	Common drivers of global inflation across sectors
	Concluding Remarks
	More Details on Data

	draft_dtbc.pdf
	Introduction
	Exports pricing and ERPT
	Pricing in international markets
	Fixed prices vs. optimal prices

	Empirical strategy
	Bilateral exchange rates
	Bilateral and dominant currency exchange rates
	Dominant and destination currency invoicing

	Data and descriptive statistics
	Data source
	Descriptive statistics

	Results
	Adjustment of prices and quantities to the bilateral exchange rate
	Adjustment of prices and quantities to the bilateral and USD exchange rates
	Adjustment of prices and quantities when prices are set in destination currency or USD
	Supply and demand effects
	Robustness exercises

	Conclusions
	Additional Tables and Figures

	draft_dtbc.pdf
	Introduction
	Exports pricing and ERPT
	Pricing in international markets
	Fixed prices vs. optimal prices

	Empirical strategy
	Bilateral exchange rates
	Bilateral and dominant currency exchange rates
	Dominant and destination currency invoicing

	Data and descriptive statistics
	Data source
	Descriptive statistics

	Results
	Adjustment of prices and quantities to the bilateral exchange rate
	Adjustment of prices and quantities to the bilateral and USD exchange rates
	Adjustment of prices and quantities when prices are set in destination currency or USD
	Supply and demand effects
	Robustness exercises

	Conclusions
	Additional Tables and Figures

	egap_gov_cons.pdf
	Introduction
	Empirical Evidence
	The Earnings Gap
	Government Spending Raises the Earnings Gap: Evidence from a Bayesian SVAR
	The Size of the Responses of Consumption and the Earnings Gap are Negatively Related: Evidence from a TVC-SVAR
	Government Spending is Concentrated Towards Skilled Intensive Sectors

	Model
	Government
	Households
	Labor Supply
	Firms
	Monetary Authority
	Equilibrium

	Analytical Results
	Aggregate Demand and the Earnings Gap
	Government Purchases and the Earnings Gap

	Quantitative Results
	Calibration
	How Government Spends Matters

	Conclusion
	The Effect of Government Spending on the Earnings Gap using Ramey News shocks
	Alternative Ordering in the BSVAR
	Robustness to the Hyperparameters
	Derivations

	DTBC_propuesta.pdf
	Introduction
	Recent developments and lessons from the past
	A general view and stylized facts
	Recent Evidence

	Methodology an data
	Empirical model
	Identification method to extract monetary policy shocks
	Data

	Results
	Spillovers of US monetary policy surprises to emerging market economies
	Robustness using Sign Restriction methodology

	Conclusion
	Annex: figures and tables

	Exposures_to_climate_change_s_physical_risks_in_Chile__2_.pdf
	Introduction
	A review of climate change in Chile
	Data and methodology
	Data on real estate properties
	Data on climate hazards in Chile
	ARCLIM climate risk indicators
	CIE climate risk indicators
	Overall ARCLIM, CIE and ARCLIM-CIE indicators


	Results
	Real estate properties

	Results by region
	Conclusions

	Garcia-Trujillo_Gonzalez_Silva 2023_final.pdf
	Introduction
	Literature Review
	Data
	Sample, Variables and Panel Construction
	Sample
	Variable definitions
	Balanced Panel Construction

	Summary Statistics
	Workers
	Firm Dynamics in Chile and the Role of Startups


	Earnings Effect Over the 5 Years After the Transition
	Linear Controls
	Matched Specification: Triplets
	Decomposing the effects

	Dynamics of the Earnings Effect
	Why do People Move to Startups?

	Job Ladder Effects
	Heterogeneity
	Heterogeneous Effects — Worker Characteristics
	Heterogeneous Effects – Firm Characteristics
	Ex-ante characteristics
	Ex-post characteristics


	Conclusion
	Alternative Transformations: Inverse Hyperbolic Sine and Natural Logarithm
	Inverse Hyperbolic Sine
	Natural Logarithm


	13_02_23_Monetary_policy_surprises_in_Chile__the_role_of_the_information_and_pure_monetary_shocks (2).pdf
	Introduction
	International evidence and the Chilean case
	Methodology and data
	Econometric approach
	External instruments for pure monetary policy and information shocks
	Data

	Results
	Impulse Responses
	Robustness

	Conclusion
	Annex: tables and figures

	ADP62D4.tmp
	1. Introduction
	2. The evolution of labor markets in Chile
	3. Theoretical framework
	4. The FAVAR model
	5. Empirical results
	6. Discussion of the results and their relevance for policy
	7. Conclusions

	Albagli et al_May2023.pdf
	1 Introduction
	2 Related Literature
	2.1 Share Prices of Listed Firms
	2.2 Simulations of Structural Models
	2.3 Surveys
	2.4 Administrative Data

	3 Dataset
	4 Firms' Adjustment to the COVID Pandemic
	4.1 Output Market: Entry/Exit and Sales
	4.2 Labor Market: Employment
	4.3 Market for Suppliers: Linkages between Firms
	4.4 Physical Capital Market: Investment
	4.5 Credit Market: Bank Debt
	4.6 Productivity

	5 Credit and Employment Policies Oriented to Firms
	5.1 Access to Credit Support
	5.2 Access to the Employment Protection Policy

	6 Conclusion
	References

	Freight_Costs_Dom_Prices_GLR2023_rev.pdf
	Introduction
	Transportation costs during Covid-19
	Data
	Descriptive Evidence

	Partial equilibrium effects
	Analytical Framework
	Elasticity of substitution
	Identification strategy: Shift-share design
	Regression results

	Effects of freight costs on inflation
	Robustness checks

	General equilibrium analysis
	Model
	Households
	Intermediate Good Firms
	Retailers
	Market Clearing Conditions
	Shocks

	Calibration
	Model Fit

	Counterfactuals

	Conclusions
	Calibration
	Additional tables and figures
	Sectoral and product evidence
	Results using Colombian freight costs

	draft_CPshocks.pdf
	Introduction
	Literature Review
	Commodity Price Shocks and Labour Market Outcomes Gap: SVAR Evidence
	SVAR for the mining sector
	SVAR for the non-mining sector

	The Model
	Labor Market Search and Matching in the commodity sector
	The Firms in the commodity sector
	Consumption good sector
	The Representative Household
	Nash bargaining wage
	Commodity price and production
	Government policy
	Market clearing and search Equilibrium

	Parametrization Strategy
	Steady-state and parameter calibration

	Estimation
	Analysis of the Model Economy
	Non-Commodity price dynamics
	Variance Decomposition
	Positive shock in the commodity price
	Skill-intensity benchmark
	SAM frictions benchmark
	Only asymmetric SAM frictions
	Only skill-intensity heterogeneity in commodity production

	Wage Decomposition

	Conclusion
	Appendix
	Tables and plots
	Equilibrium conditions (non-linear)


	Entrepreneurship and Immigration - GG rev.pdf
	Introduction
	Related Literature
	Static Model
	Dynamic Model
	Heterogeneity and Demographics
	Preferences
	Production Technology
	Financial markets
	Agents' Problems
	Country H's natives
	Country F's natives
	Occupational Choice

	Stationary Competitive Equilibrium

	Calibration
	Externally Calibrated Parameters
	Estimated Parameters
	Identification Discussion

	Results
	Comprehensive Migration Policies
	No Immigrants Allowed
	All Immigrants are Welcome
	Reduce Immigration to 10% of Total Population

	Pro-Entrepreneurship Migration Policy

	Conclusion

	CMH_28_06_23.pdf
	Introduction
	Related Literature
	The dataset
	Empirical framework
	Decomposing CPI Inflation into Demand and Supply Shocks
	Robustness Checks
	Conclusions

	Bank_Efficiency_Chile_DTBC_july.pdf
	Introduction
	Discussion on efficiency measures
	Efficiency models
	Stochastic Frontier Analysis
	DEA
	Double boostrap DEA
	Slacks Based Model

	Data and empirical findings
	Data
	Stochastic Frontier Analysis
	Efficiency drivers using a multimodel approach
	System efficiency
	Efficiency at Institutional level
	Environmental effects
	Mergers and acquisitions
	Summary on multi model results

	Efficiency disaggregated at input level
	Efficiency effect on market share and returns
	Efficiency and return heterogeneity
	Efficiency dividends and market share


	Conclusions
	Classification of local banks in clusters
	Efficiency at cluster level using SBM
	Evolution of sight deposits by cluster
	Evolution of provisions and ROE by cluster
	Efficiency ROE and market share, monthly data

	Bank_Efficiency_Chile _DTBC_disc.pdf
	Introduction
	Discussion on efficiency measures
	Efficiency models
	Stochastic Frontier Analysis
	DEA
	Double boostrap DEA
	Slacks Based Model

	Data and empirical findings
	Data
	Stochastic Frontier Analysis
	Efficiency drivers using a multimodel approach
	System efficiency
	Efficiency at Institutional level
	Environmental effects
	Mergers and acquisitions
	Summary on multi model results

	Efficiency disaggregated at input level
	Efficiency effect on market share and returns
	Efficiency and return heterogeneity
	Efficiency dividends and market share


	Conclusions
	Classification of local banks in clusters
	Efficiency at cluster level using SBM
	Evolution of sight deposits by cluster
	Evolution of provisions and ROE by cluster
	Efficiency ROE and market share, monthly data




