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Este Boletín Económico entrega información sobre 
las variables que influyeron en el sector Inmobiliario 
y de la Construcción el cuarto trimestre de 2020, así 
como sobre la contribución de dicho sector en el 
crecimiento económico del país, en la creación de 
empleos y en el comportamiento de los salarios. 

También se incluye la evolución de los precios y 
stock de viviendas; el comportamiento del mercado  

 

 

de arriendos; los costos de construcción y los 
permisos de edificación. Por último, se revisan los 
indicadores asociados al financiamiento de la 
vivienda y las expectativas de compradores y 
empresarios. 

Las cifras incorporadas en este informe se 
encuentran actualizadas al mes de diciembre de 
2020 y los indicadores oficiales ya reflejan los 
efectos de la pandemia.  

 

Datos destacados: 
 

Indicadores macroeconómicos: disminución de la actividad y empleo que se recupera lentamente  
 

¶ El PIB mostró una variación negativa durante el tercer trimestre de 2020 (-10,3%). El PIB del sector construcción también cayó en un 
29,2% anual. En el caso del IMACEC, en noviembre de 2020 registró un aumento acotado, de 0,3%. 

¶ En el trimestre octubre-diciembre se destruyeron 131.993 empleos en el sector construcción, lo que equivale a un 17% de 

disminución interanual (INE). Para el Gran Santiago, en tanto, la tasa de cesantía de la construcción alcanzó 13,5% en diciembre, 

mientras el empleo en el rubro disminuyó en 0,2%.  

¶ La tasa de ocupación informal llegó a 27% a nivel nacional y a 38% en el caso de la construcción, 7 pp. más que hace un año. 

¶ Las remuneraciones a nivel general y para la construcción aceleraron sus tasas de crecimiento anual, con un 2,6% y un 4,6%, 
respectivamente.  

¶ A nivel nacional, el 32% de los empleos generados a partir de la inversión pública corresponden a iniciativas del Minvu. 
 

Precios y oferta de viviendas: aumentos acotados en el precio de las viviendas y caída de los permisos de edificación 
 

¶ El Índice de Precios de Viviendas de la CChC desaceleró su crecimiento anual, llegando a un 1,7% para la Región Metropolitana en 
diciembre de 2020. Dicha variación estuvo incidida por un cambio del 0,5% en el precio de las casas y de 2,4% en el de los 
departamentos. 

¶ El precio de los arriendos tuvo una variación anual de 3,2%, y una mensual de 0,1% en diciembre.  

¶ Los costos de edificación crecieron un 4,2% anual en diciembre, debido al aumento del costo de Materiales (9,1%) y aquellos 
relacionados con Obra Gruesa (8,3%).  

¶ Los Permisos de Edificación en Obra Nueva Habitacional mostraron una caída del 31% en un año en la superficie aprobada y de 22% 
en el total de viviendas autorizadas (11.989 unidades en noviembre). De ésas, el 40% se concentró en la Región Metropolitana. 
 

Financiamiento habitacional: aún hay buenas condiciones crediticias para comprar una vivienda 
 

¶ La tasa de interés de créditos hipotecarios promedió 2,39% en diciembre de 2020. 

¶ Las cuentas de ahorro para la vivienda crecieron un 4,7% anual en octubre de 2020. 

¶ El saldo de colocaciones hipotecarias aumentó un 8,1% en 12 meses en diciembre de 2020. 

¶ La proporción de bancos que reportan condiciones más limitadas para otorgar créditos hipotecarios disminuyó de 36% a 9%. 
 
Las expectativas de compradores y empresarios se mantienen bajas, pero mejoran considerablemente con una tendencia al alza 
 

¶ La intención de compra de viviendas medida por el IPEC llegó al 13,5% en diciembre, un aumento de 5,5 pp. en un año. 

¶ La confianza empresarial a nivel general mejora (54 puntos). En el sector de la construcción las expectativas siguen en la zona de 
pesimismo, con 40 puntos en enero, lejos del mínimo histórico de 6 puntos de abril de 2020. 
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Actividad económica y Construcción  

Durante el último periodo de registro, el tercer 
trimestre de 2020, la actividad de la Construcción 
incidió de manera importante a la contracción del 
crecimiento económico del país, siendo de los 
sectores más afectados por la crisis sanitaria. El PIB1 
del sector cayó un 29,2% interanual, mientras que 
el PIB nacional lo hizo en 10,3%. 

Como se aprecia en el Gráfico 1, la inversión 
(Formación Bruta de Capital Fijo, FBCF)2 en 
construcción y otras obras presentó una variación 
anual de -26,1%, desplomándose luego del periodo 
de estabilidad observado en 2019.  

Gráfico 1: PIB Total y PIB Construcción, variación anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del Banco 
Central.  
 

Por su parte, la Actividad Económica Mensual, 
medida por el IMACEC3, mostró una caída anual de 
0,4% en diciembre, después del acotado repunte del 
mes anterior. 
 

Para la serie desestacionalizada, el IMACEC 
aumentó en 3,5% respecto del mes anterior y 
disminuyó en 0,3% en un año. Este resultado 
negativo fue explicado por la caída de las 
actividades de servicios (-2,1%) y la minería (-9,2%), 
que no logró ser compensado por el dinamismo del 
comercio (10,8%). 
 

Por otra parte, el indicador mensual de Actividad de 
la Construcción mostró un 23,5% de caída anual en 
septiembre4 de 2020 (Gráfico 2). 
 
 

                                                           
1 PIB: Banco Central de Chile, cifras trimestrales (tercer trimestre de 2020). PIB 
volumen a precios del año anterior encadenado (desestacionalizado). 
2 FBCF: Banco Central de Chile, cifras trimestrales (tercer trimestre de 2020). 
3 IMACEC: Banco Central de Chile, cifras mensuales (diciembre 2020). 

Gráfico 2: IMACEC, variación anual  

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del Banco 
Central y la Cámara Chilena de la Construcción. 
 

Respecto de las proyecciones de crecimiento del PIB 
para 2020, en su último IPoM el Banco Central 
estimó una caída de entre 5,75% y 6,25%, mayor 
que la prevista en su informe anterior. Durante 
2021 y 2022, en cambio, la entidad estima que la 
economía irá recuperándose, registrando 
crecimientos de entre 5,5% y 6,5% y de entre 3 y 4%, 
respectivamente.  

Empleo Sectorial y Remuneraciones 

En términos de empleo5, la tasa de desocupación 
llegó al 10,3% para el último trimestre, 3,2 pp. más 
que hace 12 meses y 0,5 pp. menos que en el 
trimestre móvil anterior. En el país se destruyeron 
1.060.916 empleos el último año. 

Específicamente, en el sector de la construcción se 
registraron 655.603 personas ocupadas, es decir, 
131.993 empleos menos que en el mismo trimestre 
de 2019 (-17% interanual).  

El número de ocupados en la construcción 
disminuyó en prácticamente todas las regiones. 
Las caídas porcentuales más importantes fueron en 
Los Lagos (42%) y Tarapacá (34%). Por su parte, en 
la Región Metropolitana los ocupados disminuyeron 
un 19% anual.  

 

 

 

4 Las series de actividad económica sectorial son publicadas con desfase. 
5 Empleo: Instituto Nacional de Estadísticas, cifras de trimestre móvil (octubre-
diciembre 2020). A partir de enero de 2020 el dato de cesantes de la construcción 
ya no estará disponible en la Encuesta Nacional de Empleo del INE. 
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Gráfico 3: Empleo Construcción 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del INE. 
 

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y 
Desocupación (EOD)6, en el cuarto trimestre de 
2020 se observó una tasa de desempleo de 11,5% 
en el Gran Santiago (399.090 personas 
desocupadas). Respecto del tercer trimestre el 
desempleo cayó en 1,3 pp. pero en 12 meses se 
incrementó en 2,7 pp. En específico, para el sector 
construcción se observó una caída del empleo de 
0,2%. Ésta continúa siendo la rama de actividad con 
mayor tasa de cesantía (13,5%), aunque cae en casi 
10 pp. en relación al trimestre anterior. 

Los últimos datos de empleo difundidos por el 
Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la 
Universidad Católica muestran que durante la 
última semana de diciembre se estancó la 
recuperación de la tasa de ocupación observada en 
meses anteriores, con un 46,5%, debido 
principalmente a la caída del empleo en la Región 
Metropolitana. En el sector construcción, en tanto, 
los ocupados llegaron a 581 mil, 20% menos que en 
la medición anterior y en un nivel similar al de julio.  

Otro indicador importante es la tasa de ocupación 
informal7. Ésta alcanzó un 27% en el último 
trimestre móvil, lo que significa una caída de 1,5 pp. 
en un año. Además, los ocupados informales 
disminuyeron en un 17%, equivalente a 419.243 
personas menos en dicha situación laboral. De igual 
forma en que cae el empleo formal (-10%). 

En el caso de la construcción, la tasa de ocupación 
informal llegó a 38% (7 pp. más en 12 meses), es 
decir, que aproximadamente de diez trabajadores 
del sector, cuatro son informales. Por otra parte, el 
                                                           
6 Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, cifras trimestrales (cuarto 
trimestre de 2020). Muestra para Santiago. 

número de ocupados informales en el sector cayó 
un 3%, mientras los formales disminuyeron un 29%.  

La construcción es la segunda actividad con mayor 
porcentaje de trabajadores informales (12%) 
después del comercio al por mayor y menor (23%). 
Las regiones de Arica y Parinacota, O´Higgins, Aysén 
y Los Ríos presentaron tasas de informalidad en el 
sector mayores al 50%. En tanto, las regiones con 
menores tasas son Magallanes y Biobío. 

Gráfico 4: Tasa de ocupación informal 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del INE.  
 

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, 
al 24 de enero de 2021, 124.993 empresas se habían 
acogido a la Ley de Protección del Empleo y a la Ley 
de padres, madres y cuidadores de niños/as. De 
ésas, 57.917 lo hicieron bajo la modalidad de acto 
de autoridad (45%), 93.918 (75%) bajo suspensión 
de contrato y 5.988 (5%) como madres, padres o 
cuidadores. Esto corresponde a 899.607 
trabajadores, de los cuales 779.341 contaban con 
todos los requisitos para poder acogerse a la ley, por 
lo que su solicitud fue aprobada. De dichos 
trabajadores, 431.686 (55%) lo hicieron por acto de 
autoridad, 423.814 (54%) por suspensión de 
contrato y 12.307 (2%) como madres, padres o 
cuidadores. Tener en cuenta que un trabajador 
puede estar en más de una causal. 
 

En el sector construcción existen 165.613 contratos 
suspendidos; 119.597 (72%) de ellos por acto de 
autoridad, 55.102 (33%) por suspensión de contrato 
y 347 por su condición de madres, padres o 
cuidadores. Al comparar por sector, se observa que 
el comercio concentra el 23,4% del total de 
solicitudes aprobadas, seguido por la construcción, 

7 Informalidad: Instituto Nacional de Estadísticas (trimestre octubre-diciembre 
2020). 
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con 21,3%. Este último es el sector que posee más 
contratos suspendidos por acto de autoridad, con 
un 28% del total por dicha causal.  
 

Gráfico 5: Número de trabajadores construcción con 
solicitudes aprobadas (Protección del Empleo) 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la 
Superintendencia de Pensiones. 
 

De acuerdo con el último informe de Uso de Pólizas 
del Seguro de Desempleo e Incapacidad Temporal, 
a noviembre de 2020 el Minvu había pagado 
204.315 primas, lo que equivale a $14.702 millones. 
El 38% de las operaciones corresponden al subsidio 
DS.01 y 35% al DS.40. Las cinco principales 
instituciones financieras concentran el 88% de las 
primas pagadas, de entre las que destaca el Banco 
Estado, con 106.786 operaciones; 52% relacionadas 
con el DS.40 y 26% con el DS.01. 
 

Gráfico 6: Siniestros totales por mes  

 
Fuente: Unidad de Gestión Hipotecaria, Minvu. 
 

El comportamiento de los salarios para la 
construcción, medido por el Índice de 
Remuneraciones (IR)8, creció en 2,6% anual para el 
último periodo publicado y lo hizo en 0,9% mensual. 
El índice del sector se situó por debajo de los 
                                                           
8 IR: INE, cifras mensuales Base Anual 2016=100 (noviembre 2020). Provisionales. 

salarios a nivel general, que crecieron en 4,6% anual 
y en 0,9% mensual.   

 

Gráfico 7: Índice de Remuneraciones, variación anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del INE.  
 

En el Gráfico 7 se observa que los salarios a nivel 
general aceleraron su crecimiento desde agosto. Las 
tasas de crecimiento de los salarios de la 
construcción fueron más bajas, manteniéndose 
constantes en los últimos dos meses. 
 

Cuadro 2: Empleos asociados a la inversión pública 
(tercer trimestre de 2020) 
 
La Dirección de Presupuestos (Dipres) estima 
trimestralmente el promedio de empleos generados por los 
distintos ministerios mediante la aplicación de coeficientes 
sobre la inversión. Se obtiene así, que el Minvu generó 
106.414 empleos durante el tercer trimestre de 2020, lo 
que corresponde al 32% de los puestos de trabajo 
resultantes de la inversión pública, igual a la cifra del MOP.  

Tabla 1: Empleos asociados a la inversión Minvu 
Año Trimestre Empleo 

Estimado 
% Inversión 

Pública 

2018 I 105.267 36% 

II 109.158 30% 

III 94.475 31% 

IV 92.601 20% 

2019 I 109.190 38% 

II 104.377 30% 

III 98.752 27% 

IV 138.960 25% 

2020 I 88.967 34% 

II 104.315 29% 

III 106.414 32% 
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Precios y oferta de viviendas  
 

El análisis del comportamiento de los precios se 
realizó en base al Índice de Precios de Vivienda 
(IPV9), el Índice Real de Precio de Vivienda (IRPV10) 
y el Índice de Precios Inmobiliario Residencial 

(Clapes UC11). El IPV tuvo un crecimiento anual del 
4%, con un aumento en el precio de las casas (6,7%) 
por sobre el de los departamentos (1,8%). En 
comparación con el trimestre anterior, el precio de 
las casas aumentó en un 1,4% y el de los 
departamentos cayó en un -1,4%. 
 

Gráfico 8: IPV por tipo de propiedad, variación anual  

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio MINVU con datos del Banco 

Central.  

 

En el Gráfico 9 se exhiben las variaciones de precios 
a nivel de zonas geográficas, entre las que destaca 
la zona Centro, con un aumento anual del IPV del 
5,6%, repuntando los últimos trimestres. Le siguió la 
Región Metropolitana, con un alza del 4,8%. Por su 
parte, en el Norte los precios cayeron en 0,8% y en 
el Sur se mantuvieron casi sin variación (0,2%). 
 

Gráfico 9: IPV por zona geográfica, variación anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio MINVU con datos del Banco 

Central.  

                                                           
9 IPV: Banco Central de Chile, cifras trimestrales (segundo trimestre de 2020).  
10 IRPV: CChC, cifras trimestre móvil (diciembre 2020). 

11 Índice de precios inmobiliario residencial: cifras trimestrales (tercer trimestre 
de 2020). 

Cuadro 3: Resumen de informes de consultoras, 
inmobiliarias y entidades del sector construcción para la 
Región Metropolitana.  

Colliers  
 
En el cuarto trimestre de 2020 el stock de departamentos 
aumentó en 136% anual (48.304 unidades), y sólo el 17% de 
ellos con entrega inmediata. Asimismo, el stock de casas 
creció en 14,1%, sumando 3.923 unidades disponibles. El 
inventario de viviendas debería reducirse ante las 
expectativas de aumento de ventas durante 2021 y un 
menor ingreso de proyectos. 
La venta de departamentos aumentó en 11% en un año, sin 
embargo, no fue suficiente para alcanzar los niveles de 2019, 
observándose una contracción del 45%. Las comunas de 
Ñuñoa y Santiago lideraron las ventas de departamentos, 
con un 18% y 13%, respectivamente. En tanto, La venta de 
casas repuntó un 3,7% en 12 meses, aunque cayó en 36,5% 
el total de unidades vendidas en el año (2.638 unidades). 
Los precios por m2 de los departamentos disminuyeron en 
1,8% anual en promedio, llegando a 73,9 UF/m2. Por el 
contrario, el precio promedio de las casas alcanzó 60,3 
UF/m2, lo que significó un alza de 8,5%. 

Cámara Chilena de la Construcción (MACh-CChC) 
 
La venta de viviendas creció un 36% durante el cuarto 
trimestre de 2020 debido al aumento en departamentos 
(37%) y casas (34%). Sin embargo, no logra compensar las 
significativas caídas de principios de 2020, en total se 
comercializaron 22.672 viviendas, 28,2% menos que lo 
vendido durante 2019. La velocidad de venta mejoró de 
manera importante, 18 meses para agotar stock, 22 para los 
departamentos y 6 meses para las casas. 
La oferta amentó 6% respecto del cuarto trimestre de 2019 
(51.707 unidades), determinado por el aumento del stock de 
departamentos (11%), mientras la oferta de casas disminuyó 
(-28%).  
En cuanto al precio de las viviendas registró un alza de 1,7%, 
el mercado de departamentos promedia 2,4% y el de casas 
0,5% de crecimiento anual. 
 
GFK Adimark 
Durante el tercer trimestre de 2020 se incorporaron 54 
nuevos proyectos inmobiliarios. La oferta registró un total de 
53.474 unidades (93% de departamentos), 4,5% más que el 
trimestre anterior y 34,4% más que hace un año.  
Las ventas aumentaron en un 16,8% (5.866 viviendas) 
respecto del trimestre anterior, pero disminuyeron en 2,4% 
al comparar con igual trimestre de 2019. El 84% de las ventas 
fue de departamentos. El 64% de las unidades vendidas se 
encontraron bajo las 4.000 UF. 
Los precios de casas y departamentos mostraron estabilidad 
en sus precios promedios, manteniéndose en 64,8 UF/m2 y 
78,9 UF/m2, respectivamente.  
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Como se muestra en el gráfico 10, la zona de la 
Región Metropolitana con mayor crecimiento anual 
fue la zona Poniente (12,7%). En tanto, la zona Sur 
también creció de manera significativa (11,1%) y el 
Oriente mantuvo un alza del 2,1%. Por último, los 
precios de la zona Centro anotaron una caída de 
4,9%, completando tres trimestres consecutivos de 
variaciones negativas.   
 

Gráfico 10: IPV Región Metropolitana, variación anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio MINVU con datos del Banco 

Central.  

 
El Índice Real de Precio de Vivienda (IRPV), 
elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) para viviendas nuevas en el Gran Santiago, 
cerró en diciembre con un 1,7% de variación anual. 
El precio de las casas continuó retoma una fase de 
desaceleración de precios evidenciada desde 
principios de 2020, con una variación de 0,5%. De 
igual forma, se observó un crecimiento menor del 
precio de los departamentos (2,4%) luego de tres 
meses de crecimiento sobre el 3%.   
 

Gráfico 11: IRPV por tipo de propiedad, variación anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CChC.  

 

Al analizar por zona geográfica del Gran Santiago, 
el precio de las casas continúa disminuyendo en la 
zona nororiente (-5,3%), a la vez que desaceleró su 
crecimiento en la zona norponiente (2,4%). Por el 
contrario, en el sur de la ciudad los precios van al 
alza por dos meses consecutivos, con una variación 
de 10,9% en diciembre (Gráfico 12).  
 

Gráfico 12: IRPV casas por zona, variación anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CChC. 

 
Respecto del precio de los departamentos, la zona 
que presentó el mayor incremento anual fue el sur 
(8,3%), siendo la más dinámica al mantenerse en 
alzas anuales en el rango de 8% a 10%. En tanto, la 
zona norponiente evidenció un acotado crecimiento 
(2,4%), al igual que Santiago Centro (1%). 
Finalmente, en el nororiente los precios han 
mostrado variaciones negativas todo el año con un 
leve repunte el último mes de 0,4% (Gráfico 13). 
 

Gráfico 13: IRPV departamentos por zona, variación 
anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CChC.  
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El Índice de Precios Inmobiliario Residencial Clapes 
UC12 refleja la evolución del precio de compra-venta 
de viviendas usadas en la Región Metropolitana. En 
el mercado de las casas, el precio aumentó en 2,6% 
anual en el sector Centro Norte y cayó en -5,1% en 
el Oriente. En un lapso trimestral, ambas zonas 
presentan variaciones negativas, de -15,3% y -
10,8%, respectivamente, por efecto de la pandemia.  
 
Gráfico 14: Índice de precios Clapes UC, variación anual 

casas 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de Clapes UC. 

 

Para los departamentos, en cambio, la variación 
interanual fue de 1,4% en el Oriente y de 2,2% en el 
Centro Norte, pese a que trimestralmente los 
precios cayeron en 4,4% y 3%, respectivamente. Es 
posible que el estadillo social de fines de 2019 
explique parte de la disminución en el sector Centro 
Norte. 
 
Gráfico 15: Índice de precios Clapes UC, variación anual 

departamentos 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de Clapes UC. 

 
                                                           
12 El índice agregado para la Región Metropolitana y las zonas Sur-Poniente y 
Sur-Oriente aún no han sido actualizado. 

El efecto de la crisis sanitaria quedó reflejado en las 
transacciones, que en el sector Oriente cayeron en 
16% para las casas y en 20% para los departamentos 
respecto del segundo trimestre de 2020. Por su 
parte, en el sector Centro Norte la caída de 
transacciones fue de 3% en departamentos, aunque 
se incrementaron en 16% en el caso de las casas. 
Con todo, estos niveles se mantienen bajos respecto 
a los valores históricos de la serie.   
 
Según la CChC, el stock de viviendas en el Gran 
Santiago alcanzó las 51.707 unidades en el cuarto 
trimestre, con un aumento de 6% anual y luego de 
más de dos años en que la variación del stock fue 
negativa.  
 

Gráfico 16: Stock de Viviendas Gran Santiago 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CChC. 
 

De acuerdo con el Informe de Percepción de 
Negocios (IPN) de noviembre de 2020, en la Zona 
Norte άSe sigue observando una marcada 
disparidad entre el segmento privado y el con aporte 
estatal. El impedimento de operar en la parte 
privada ha llevado a posponer el comienzo de 
nuevos proyectos, incluso finalizadas las 
cuarentenas. Se observaron dificultades para 
obtener permisos de nuevas obras y demora de las 
licitaciones para construir nuevos inmuebles con 
subsidio. La venta ha aumentado entre agosto y 
septiembre, incidido por el levantamiento de las 
cuarentenas, el retiro parcial de los ahorros 
previsionales y condiciones crediticias más holgadas 
de la banca, principalmente en tasas de interés, y de 
las propias inmobiliarias. Sin embargo, las ventas 
persisten más bajas que hace un año. Respecto de 
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ƭƻǎ ǇǊŜŎƛƻǎΣ ƴƻ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀǊƻƴ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎŀƳōƛƻǎέ 
(P.8). 
 
En el CentroΣ άLa actividad privada ha estado sujeta 
al grado de apertura de las respectivas comunas. 
Para el próximo año el número de proyectos 
habitacionales sería menor que el habitual, debido 
al alto nivel de desempleo y la incertidumbre 
imperante. Algunos consultados señalaron estar 
enfocados en proyectos de menor riesgo y en la 
construcción de viviendas con subsidios. Se estima 
que la demanda del sector público permitiría suplir 
parte de la menor actividad presupuestada para 
2021.  El sector inmobiliario habitacional muestra 
cierta recuperación, algunos destacan un rápido 
repunte de ventas, debido a una menor 
incertidumbre de las personas a perder su empleo. 
Además, se destaca un incremento de las ventas con 
subsidiosέ (P. 11). 
 
En el Sur άLa actividad ligada a la vivienda social ha 
seguido su curso al ser considerada esencial. En 
algunas regiones las iniciativas del Plan de 
Reactivación ya se han comenzado a licitar y 
adjudicar, por lo que sus perspectivas son 
favorables. En el rubro inmobiliario, el desempeño 
de la actividad y las ventas ha seguido condicionado 
por la situación sanitaria, en las comunas sin 
cuarentena la recuperación de las ventas ha seguido 
su curso, impulsado por la mayor liquidez de las 
personas gracias a las medidas de apoyo y un 
cambio en las preferencias de los consumidores en 
favor de las viviendas de mayor tamaño. Ha 
aumentado la compra de terrenos para 
parcelaciones por gente de otras ciudades del paísέ 
(P. 17). 

 

Como muestra el Gráfico 17, el Precio de los 
Arriendos, medido por el IPC, evidenció una 
variación de 0,1% en diciembre, registrando un 
crecimiento anual de 3,2%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 ICE: CChC, cifras mensuales (diciembre 2020). 

 
Gráfico 17: Precios de Arriendo, variación mensual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del INE. 

 

El Índice de Costos de Edificación (ICE)13 presentó 
un aumento del 4,2% anual, situándose cerca del 
promedio de los últimos cuatro años (3,9%). Al 
considerar los componentes del costo, el alza anual 
más importante se produjo en el ítem Materiales 
(9,1%), mientras que los costos Misceláneos 

Boletín del Mercado del Suelo Urbano, de Pablo Trivelli 
(cuarto trimestre de 2020) 
 
Estadísticas de oferta de terrenos en base a la publicación 
de avisos clasificados de Portalinmobiliario.com. 

En el tercer trimestre se ofrecieron 620 terrenos en el 
espacio urbano del Gran Santiago. El mercado de suelo ha 
presentado una declinación de la oferta durante el año, al 
igual que la superficie ofrecida, que ha disminuido desde 
6,2 millones de m2 en el primer trimestre a 3,7 millones en 
el cuarto. Esto se podría explicar por las variaciones de 
oferta de terrenos de más de cinco hectáreas.  

El precio promedio de los terrenos alcanzó 7,8 UF/m2, 
superior a lo registrado los trimestres anteriores. La 
oscilación de los precios se explica por la variación de la 
composición de la oferta según tamaño y localización de 
terrenos. 

Las comunas con valores promedio más altos fueron: 
Recoleta (42,5 UF/m2), Independencia (50 UF/m2) y Renca 
(35,3 UF/m2). Con estos precios disminuye la posibilidad de 
desarrollo de soluciones habitacionales para hogares de 
menores ingresos, incluso en la periferia de la ciudad.  

El aumento de oferta posterior al estallido social se podría 
explicar por la premura de quienes buscaban vender, pero 
sin bajar los precios. A la fecha, el flujo de la oferta ha 
vuelto a su tendencia histórica, sin impacto a la baja en los 
precios. El mercado de terrenos se caracteriza por una 
marcada inflexibilidad a la baja en los precios. 
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aumentaron marginalmente (0,8%), al igual que 
Sueldos y Salarios decrecieron (0,3%). 
 

Gráfico 18: Índice de Costo de Edificación 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CChC. 

 

Al desagregar los costos por Etapa de la Obra, las 
alzas anuales más significativas se anotaron en Obra 
Gruesa (8,3%), seguidas por Terminaciones, con un 
4,2%. Por su parte, menores tasas de crecimiento 
mostraron Instalaciones (3,6%) y Costos Indirectos, 
con una variación anual de 0,2%.  
 
En la misma línea, el Índice de Precios de Materiales 
e Insumos de la Construcción (IPMIC)14, elaborado 
por el INE, tuvo una variación anual del 2,5% y una 
mensual del 0,3%. Para la Construcción de Edificios 
se evidenció un alza de 3,3% anual 0,3% mensual 
(Gráfico 19). Lo anterior muestra una incipiente fase 
de aceleración. 
 

Gráfico 19: Índices de Precios de Materiales e Insumos, 
variación anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del INE. 

 

                                                           
14 IPMIC: INE, cifras mensuales (noviembre 2020).  
15 Permisos de Edificación: INE, cifras mensuales (diciembre 2020). 

Los Permisos de Edificación15, medidos como la 
Superficie Total Autorizada, alcanzó 1.303.766 m2, 
variando en -37,1% anual y en 8,3% respecto de 
noviembre. Este resultado se debió a la caída del 
31,3% en el destino habitacional y de 49,1% en el no 
habitacional.  
 

Gráfico 20: Superficie y Unidades de Obra Nueva 
Autorizada en Vivienda, variación anual (2018-2020) 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos del INE. 

 
Asimismo, se vio una caída de 22% en el total de 
viviendas autorizadas (11.989). El 40% se 
concentraron en la Región Metropolitana (4.763), 
29% menos que en 2019. 

 
Financiamiento Habitacional  
 
Con respecto al financiamiento habitacional, la Tasa 
de Colocación Promedio de Vivienda16 alcanzó en 
diciembre de 2020 un promedio de 2,39%, 
continuando con la tendencia a la baja que comenzó 
en mayo del mismo año(2,86%).  
 
Por otra parte, la Tasa de Política Monetaria (TPM) 
se mantiene en un mínimo histórico de 0,5% por 
noveno mes consecutivo, luego de ser rebajada en 
75 puntos bases el 16 de marzo de 2020. 
 

Las Tasas de Interés de los Mutuos Hipotecarios no 
Endosables (MHNE)17 han presentado bajas desde 
hace seis meses, luego de varios periodos con tasas 
al alza (Gráfico 19). La tasa de interés del rango de 
más de 20 años alcanzó un 2,5%; para el de 13 a 20 
años, un 2,3%; de entre 9 y 12 años, un 2%, y para 
menos de 8 años, promediaron 1,8%. En 

16 Tasa de Colocación Promedio: CMF, cifras mensuales (diciembre 2020). 
17 Tasa Mutuos Hipotecarios: CMF, cifras mensuales (noviembre 2020). 
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comparación con las tasas de hace un año, las 
actuales son, en promedio, 0,3 pp. más altas.  

Gráfico 19: Tasa de Interés anual promedio Mutuos 
Hipotecarios No Endosables 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CMF. 

En cuanto a la mantención de Cuentas de Ahorro 
para la Vivienda18, se observó una variación de 
4,7%, lo que acentúa  la aceleración en el ritmo de 
crecimiento en el último año (Gráfico 22). 

Gráfico 22: Ahorro para la Vivienda 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CMF.  

Las colocaciones del sector hipotecario19 subieron 
en un 8,1% anual, lo que equivale a 3,1 pp. menos 
que hace un año. En el último IPoM se indica que las 
colocaciones hipotecarias continúan creciendo en 
términos anuales (6% real), con una desaceleración 
más acotada que para el resto de los créditos. Las 
colocaciones de consumo han caído con fuerza, 
pero se han estabilizado en los últimos meses como 
reflejo de un repunte aún parcial del empleo y del 
aumento de los recursos disponibles de los hogares 
tras los retiros de ahorros previsionales, que 
                                                           
18 Cuentas de Ahorro: CMF, cifras mensuales (octubre 2020).  
19 Colocaciones: Banco Central, cifras mensuales (diciembre 2020) 
20 Cartera Deteriorada: CMF, cifras mensuales (noviembre 2020).  

también han ayudado a saldar deuda morosa. En 
este sentido, la morosidad del sistema ha 
descendido, en parte por las reprogramaciones. 

Gráfico 23: Colocaciones por tipo de deudor, variación 
anual 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CMF. 

La Cartera Deteriorada20 alcanzó en noviembre un 
4,9%. Ésta corresponde a las colocaciones de los 
deudores sobre los cuales se tiene evidencia de que 
no cumplirán con alguna de sus obligaciones en las 
condiciones pactadas, independientemente de la 
posibilidad de recuperación a través de garantías, 
acciones de cobranza judicial u otorgamiento de 
nuevas condiciones de pago. En tanto, la Cartera 
con Morosidad de 90 o más días21, que forma parte 
de la Cartera Deteriorada, disminuyó a 1,6%.  

Gráfico 24: Cartera deteriorada y con morosidad (%) 

 
Fuente: Centro de Estudio de Ciudad y Territorio Minvu con datos de la CMF.  
 

Según la Encuesta de Crédito Bancario, las 
condiciones para otorgar préstamos se volvieron 
menos restrictivas. La demanda de crédito fue más 

21 Incluye el monto total del crédito que presenta morosidad igual o superior a 90 
días, aun cuando sólo alguna o algunas cuotas del crédito (capital y/o intereses) 
estén en condición de morosidad. 


