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IMPACTOS DEL FENÓMENO AIRBNB EN 
DESTINOS TURÍSTICO-RESIDENCIALES:

UN DIAGNÓSTICO DESDE LOS ACTORES LOCALES

Iker Jimeno1, Antonio Aledo2, Armando Ortuño-Padilla3
1 Universidad de Alicante, Dpto. Sociología I, España
2 Universidad de Alicante, Dpto. Sociología I, España
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1. Introducción

La irrupción de la plataforma Airbnb en el sector del alojamiento turístico a 
finales de la primera década del s. XXI provocó importantes cambios en este 
sector, tradicionalmente dominado por las cadenas hoteleras (Gutiérrez et al., 
2017). Su impacto ha sido tal que en pocos años ha llegado incluso a superar 
en valor de mercado a una de las corporaciones hoteleras (Marriot) más im-
portantes del mundo en el año 2019 (Dogru et al., 2020). 

Este fenómeno disruptivo (Guttentag, 2015; Guttentag y Smith, 2017; So 
et al., 2018), denominado comúnmente como fenómeno Airbnb1, rápidamente 
captó la atención del mundo académico, que ha analizado, diversas cuestiones 
relativas a las características del modelo y a los impactos que genera esta ac-
tividad (Altinay y Taheri, 2019; Adamiak et al., 2019; Kuhzady et al., 2020; 
Núñez-Tabales et al., 2020; Zu y Liu, 2021). Este tipo de plataformas, como 
Airbnb en el sector alojamiento turístico, o Uber en el sector del transporte, 
han sido inicialmente encuadradas en la llamada economía colaborativa (Bots-
man y Rogers, 2010; Belk, 2010; Cheng, 2016; Zhu y Liu, 2021)2. 

1 A pesar de que Airbnb es la plataforma insignia y la más analizada a nivel académico 
(Guttentag, 2019; Prayag y Ozanne, 2018), existen otras plataformas similares destinadas 
al alquiler turístico entre pares a través de la red como Virbo (Homeaway) o Booking. En 
consecuencia, en este artículo, se utilizarán indistintamente las expresiones fenómeno Air-
bnb o fenómeno de plataformas P2P de alquiler de uso turístico (Plataformas P2P-AUT).

2 Aunque no es cometido de este artículo profundizar sobre el encuadre conceptual de este 
tipo de plataformas, sí es preciso mencionar que se está generando un importante debate 
sobre si estas plataformas, como, por ejemplo, Airbnb, cumplen con los parámetros que ri-
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La mayor parte de la literatura científica que analiza el fenómeno Airbnb 
lo hace desde enfoques de mercado y utiliza metodologías cuantitativas (Gut-
tentang, 2019) destinadas a profundizar sobre cuestiones como las claves de 
su rápida expansión, su competencia sobre la industria hotelera o las motiva-
ciones que impulsan a los turistas para usar este tipo de plataformas (Priporas 
et al., 2017; Young et al., 2017; Lalicic y Weismayer, 2018; Guttentag et al., 
2018; Pung et al., 2019; Agapitou et al., 2020; Qin et al., 2020.). 

La literatura especializada que analiza el impacto de las plataformas P2P 
de alquiler de uso turístico (P2P-AUT) ha centrado gran parte de su aten-
ción en el estudio de los impactos que generan estas plataformas en destinos 
urbanos (Wachsmuth y Weisler, 2018; Zhang, 2018; García-Ayllon, 2018; 
Adamiak et al., 2019; Núñez-Tabales et al., 2020). Estos impactos están estre-
chamente ligados a los procesos de turistificación y gentrificación de las áreas 
centrales de ciudades que destacan como destinos turísticos (Cocola-Gant, 
2018; Cocola-Gant y Gago, 2021). En España, en casos como Barcelona, 
Madrid o Valencia se han analizado los impactos negativos en las zonas con 
mayor presencia de estas plataformas. La reducción de la oferta de alquileres 
de larga duración, el incremento del precio de estos alquileres o conflictos de-
rivados de la convivencia vecinal son los impactos negativos más destacados 
(Gil y Sequera, 2018; García-López et al., 2020; Gil, 2021). 

En relación con el análisis de los impactos asociados al fenómeno Airbnb 
es importante señalar que la generación de impactos no solo depende de las 
características del propio fenómeno o intervención sino también del contex-
to en el que se desarrolla. Los impactos son el resultado o el efecto de una 
actividad sobre un determinado territorio y una comunidad (Vanclay, 2003). 
Por lo tanto, el impacto está condicionado por: a) el tipo de actividad, b) las 
características de vulnerabilidad o resiliencia del territorio o la comunidad, y 
c) el contexto que filtra los efectos de la actividad sobre la comunidad y el 
territorio. Por lo tanto, este mismo fenómeno puede generar otros impactos 
en un destino turístico con características urbanas, económicas o sociodemo-
gráficas diferenciadas (Zervas et al., 2017; Eugenio-Martín et al., 2019). Es 
importante resaltar la capacidad de influencia morfológica que tiene el con-
texto sobre los impactos. Por ejemplo, en una actividad como la hotelera, la 
existencia del estado del bienestar, los derechos laborales de los trabajadores 
o el grado de vulnerabilidad social de la población local son factores contex-
tuales que moldean los impactos de esta actividad en un territorio o sociedad 
determinada. Por lo tanto, esta actividad no genera los mismos impactos en 
un destino como Punta Cana (República Dominicana) o en un destino como 
Tenerife (España). 

gen la economía colaborativa o si están más cercanas a un modelo de comercio electrónico 
(Gil y Sequera, 2020; Dogru et al., 2020; Cocola-Gant y Gago, 2021).
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La preponderancia de estudios sobre el fenómeno Airbnb en grandes núcleos 
poblacionales de carácter urbano así como la trasposición de los impactos del 
fenómeno en estos contextos a otros destinos turísticos con características dife-
renciadas, señalan la necesidad de profundizar en el análisis de los impactos que 
este tipo de plataformas generan en otros contextos turísticos. En el ámbito del 
mediterráneo español varios autores (Yrigoy, 2016, 2017; Ortuño et al., 2018; 
Moreno-Izquierdo et al., 2019; Rodríguez-Pérez et al., 2019) han centrado sus 
análisis en el estudio del fenómeno en destinos de sol y playa. Sin embargo, 
ninguno de estos estudios focaliza su análisis en el modelo turístico-residencial, 
modelo característico del destino Costa Blanca (provincia de Alicante).

1.1. Caso de estudio

Esta investigación se centra en el análisis del fenómeno Airbnb en la Costa 
Blanca (provincia de Alicante), uno de los principales destinos turístico-resi-
denciales3 de la costa mediterránea española y destino de sol y playa referente 
a nivel europeo (Ciriquián, Nolasco-Cirugeda y Serrano-Estrada, 2018). Su 
posicionamiento como destino turístico de referencia ha estado estrechamente 
ligado a una considerable expansión urbanística que ha marcado su modelo de 
desarrollo socioeconómico en las últimas décadas (Aledo et al., 2012). Este 
desarrollo urbanístico, vinculado al sector turístico-residencial de la Costa 
Blanca, ha generado un importante stock de Viviendas de Potencial Uso Tu-
rístico (VPUT)4 que pueden ser eventualmente comercializadas a través de 
las plataformas P2P-AUT (Jimeno et al., 2018), circunstancia que presenta 
una oportunidad para analizar los impactos que genera este fenómeno en un 
destino turístico-residencial y reflexionar sobre su gobernanza.

A pesar de que existe una importante oferta hotelera en el destino, la 
mayor parte de la oferta de alojamiento de la Costa Blanca corresponde a 
viviendas de alquiler turístico. Según Turisme Comunitat Valenciana5 (2021), 

3 Se toma como referencia para esta investigación la siguiente definición de turismo resi-
dencial: «La actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta 
de viviendas que conforman el sector extrahotelero, cuyos usuarios las utilizan como 
alojamiento para veranear o residir, de forma permanente o semipermanente, fuera de sus 
lugares de residencia habitual, y que responden a nuevas fórmulas de movilidad y residen-
cialidad de las sociedades avanzadas» (Aledo, Mazón y Mantecón, 2007:6).

4 Se consideran como VPUT viviendas secundarias y vacías, susceptibles de ser utilizadas 
por turistas durante todo el año o en algún periodo del mismo (Martínez et al., 2003). Con-
cretamente se aplica la fórmula empleada en el Plan de Espacios turísticos de la Comunitat 
Valenciana, 2007, el 100% de las viviendas secundarias y el 50% de las vacías y se obtienen 
las plazas multiplicando cada VPUT por 3,5.

5 «Turisme Comunitat Valenciana conforma el ente público de la Generalitat a quien corres-
ponde el fomento y ejecución de la política turística de la Comunitat Valenciana. Queda ads-
crito al departamento del Consell con competencias en materia de turismo en los términos 
que reglamentariamente se determinen». https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/
turisme/es/contents/conselleria/organigrama/organigrama.html?tam=&menu_id=1
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existen en la provincia de Alicante un total de 277.653 plazas de alojamiento 
regladas en apartamentos turísticos, frente a las 36.740 plazas ofertadas en 
hoteles. Sin embargo, estos datos refieren únicamente alojamientos reglados, 
si se toman como referencia las VPUT, este destino podría llegar a ofertar 
un total de 1.509.259 plazas6 en viviendas de uso turístico. Estos datos evi-
dencian la dimensión y la potencialidad de la comercialización del modelo 
turístico-residencial en la Costa Blanca (Aledo y Mazón, 2005).

Este modelo de desarrollo territorial está caracterizado por una serie de 
factores que conviene exponer antes de analizar su interacción con el fenó-
meno Airbnb. La gran dependencia económica del sector inmobiliario (Gar-
cía-Andreu, 2014), la generación de vulnerabilidad socioeconómica (Aledo, 
2016) el agotamiento del suelo y los impactos ambientales (Aledo, 2008), el 
importante stock de viviendas secundarias o vacías (Mazón y Huete, 2005), la 
alta estacionalidad turística (Mazón, 2006) y una oferta de viviendas turístico-
residenciales desestructurada (Moreno-Izquierdo et al., 2019) son las prin-
cipales características asociadas al modelo turístico-residencial de la Costa 
Blanca y representan importantes retos para el destino.

Estos factores aumentan la vulnerabilidad de los destinos turístico-resi-
denciales ante eventos exógenos que impacten en el sector turístico. Autores 
como Ritchie (2008) Tsai y Chen (2011) y Aznar-Crespo et al., (2020) han 
señalado el shock socioeconómico que situaciones o eventos de carácter es-
tresante pueden producir en los destinos turísticos. La crisis económica de 
2007, junto con el posterior estallido de la burbuja inmobiliaria, o la pandemia 
de la Covid-19 son dos ejemplos de los efectos socioeconómicos negativos 
que se pueden generar ante un evento que impacte directamente el mercado 
turístico-residencial. En relación con ambos ejemplos, Aledo (2016) ha puesto 
de manifiesto la vulnerabilidad del modelo turístico-residencial y los impactos 
negativos derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria y, por otra parte, 
Bresciani et al., (2021) ha señalado la pérdida de confianza que la pandemia 
de la Covid-19 ha generado en los turistas que realizan sus reservas a través 
de la plataforma de Airbnb. Teniendo en cuenta que los eventos de crisis y 
desastres cada vez van a ser más recurrentes (O’Brien, 2016), es necesario de-
sarrollar nuevos modelos de planificación y gobernanza que permitan afrontar 
las contingencias venideras. En esta línea, Jimeno et al. (2018) han señalado 
que los impactos negativos producidos por el modelo turístico-residencial 
pueden ser potencialmente paliados mediante una correcta gobernanza del 
fenómeno del alquiler turístico a través de plataformas P2P-AUT. 

La gobernanza de este fenómeno debe pasar, indiscutiblemente, por in-
corporar a la comunidad local en los procesos de diagnóstico y en la toma de 

6 Estimación realizada a partir de datos del INE (2011).
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decisiones mediante la introducción de procesos participativos y deliberativos 
(Dryzek, 2000) encaminados a la construcción de modelos ambientalmente más 
sostenibles y socialmente más justos, y por la ampliación de la comunidad de 
evaluadores (Funtowicz y Ravetz, 1995) en el marco de la ciencia pos-normal 
(Aledo, 2012; Darbellay, 2016). Ante los modelos positivistas que muestran li-
mitaciones para gestionar redes de problemas sociales complejos y caracteriza-
dos por la incertidumbre (Funtowicz & Ravetz, 2000; Sandoval, 2014) es nece-
sario el desarrollo de modelos de planificación fundamentados en la idea de que 
el conocimiento generado en estos procesos es socialmente construido (Dredge 
et al., 2011). Por lo tanto, es fundamental atender los contextos generativos de 
los problemas desarrollando modelos participativos que permitan incorporar las 
percepciones de los diferentes grupos de interés como un paso indispensable 
para reducir la complejidad y avanzar hacia la resolución de problemas. 

Como se ha señalado, hasta ahora la mayoría de las investigaciones que 
han analizado los impactos del fenómeno Airbnb se han centrado en contextos 
urbanos. Además, los impactos detectados en estos contextos han sido genera-
lizados, tanto en el ámbito académico como en los discursos sociales, al resto 
de contextos de manera apriorística. Ante esta coyuntura, esta investigación 
realiza tres aportaciones significativas. En primer lugar, presenta un estudio 
de caso que permite analizar los impactos de este fenómeno en municipios 
turístico-residenciales. En segundo lugar, incorpora la percepción de los acto-
res locales, quienes, en última instancia, son los que perciben y experimentan 
los impactos. Finalmente, establece relaciones de causalidad entre los im-
pactos que permiten profundizar en su comprensión e identificar ventanas de 
actuación que favorezcan la planificación turística.

2. Metodología

Ante el fenómeno emergente y disruptivo de las plataformas P2P de alojamiento 
de uso turístico (Kuhzady et al., 2020), la obtención de información clave de 
los actores que interactúan con el mismo constituye una fase fundamental en su 
estudio. La aparición de estas plataformas ha alterado el status quo del sistema 
turístico español, ha generado un nuevo espacio de conflicto en el que diferen-
tes actores se disputan áreas de interés y se han establecido nuevas formas de 
relación que han modificado la gobernanza en el contexto turístico. En conse-
cuencia, para el estudio de los impactos de este fenómeno en la Costa Blanca 
se ha diseñado una metodología que permita contar con la participación de los 
principales actores implicados y que favorezca la recolección de sus discursos.

Previamente, se ha seleccionado una muestra de cuatro municipios lito-
rales de la provincia de Alicante (Costa Blanca) considerados paradigmáticos 
del modelo turístico-residencial por la literatura especializada (Mazon y Hue-
te, 2005; Perles, 2006; Morote y Hernández, 2016; Jimeno et al., 2018). Los 
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municipios seleccionados han sido Denia y Calpe, en el norte de la provincia, 
y Santa Pola y Torrevieja en el sur.

Una vez definida la muestra de municipios objeto de estudio, se ha realiza-
do un mapeo de stakeholders7 que permitiese identificar cuáles son los actores 
clave del contexto local en relación con la oferta de alojamientos turísticos 
comercializados a través de las plataformas P2P. Este mapeo de stakeholders 
se ha realizado mediante la consulta a cuatro investigadores expertos en el 
contexto turístico de la Costa Blanca y la revisión de la literatura especializa-
da en turismo residencial y en plataformas P2P de alquiler de uso turístico. La 
relación de stakeholders participantes en el estudio se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Actores participantes en el estudio
Stakeholder Actor Escala

Autoridades 
turísticas

1. Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Provincial2. Servicio Territorial de Turismo de Alicante.
3. Técnico/a turismo municipal Denia.

Local4. Técnico/a turismo municipal Calpe.
5. Técnico/a turismo municipal Santa Pola.
6. Técnico/a turismo municipal Torrevieja.

Sector Hotelero

7. Hosbec (Patronal hotelera). Provincial
8. Asociación de hostelería/hospedaje Denia.

Local9. Asociación de hostelería/hospedaje Calpe.
10. Asociación de hostelería/hospedaje Santa Pola.
11. Asociación de hostelería/hospedaje Torrevieja.

Sector de alquiler 
de apartamentos 

turísticos

12. Aptur (Patronal apartamentos turísticos). Provincial
13. Empresa alquiler apartamentos turísticos Denia.

Local14. Empresa alquiler apartamentos turísticos Calpe.
15. Empresa alquiler apartamentos turísticos Santa Pola.
16. Empresa alquiler apartamentos turísticos Torrevieja.

Sector promoción 
inmobiliaria 17. Provia (Patronal promoción inmobiliaria). Provincial

Asociaciones de 
comercio

18. Asociación de comercio Denia.

Local19. Asociación de comercio Calpe.
20. Asociación de comercio Santa Pola.
21. Asociación de comercio Torrevieja.

Anfitriones/as en la 
plataforma Airbnb

22. Anfitrión/a de Airbnb.

Local

23. Anfitrión/a de Airbnb.
24. Anfitrión/a de Airbnb.
26. Anfitrión/a de Airbnb.
27. Anfitrión/a de Airbnb.
28. Anfitrión/a de Airbnb.

7 Se utilizará también como sinónimo el concepto de actores locales.
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Una vez identificados los stakeholders, se ha contactado con informantes 
clave de cada uno de estos grupos de interés con el objetivo de establecer un 
universo inicial de participantes en el estudio. De acuerdo con lo consensuado 
con los expertos, con la literatura especializada y con los informantes clave 
conocedores del contexto local, se han determinado dos escalas de análisis; 
ámbito provincial (Costa Blanca) y ámbito local (municipios objeto de estu-
dio). En la primera, se han seleccionado actores cuya área de influencia abarca 
el conjunto de la provincia de Alicante y, en la segunda, se han seleccionado 
actores cuyo ámbito de actuación es cada uno de los cuatro municipios que 
componen la muestra: Denia, Calpe, Santa Pola y Torrevieja.

El diseño muestral ha sido de carácter intencional y no probabilístico. 
A partir del contacto con los actores clave se ha utilizado la técnica bola de 
nieve como método para acceder al resto de personas entrevistadas. Como es 
habitual en investigación cualitativa, el tamaño de la muestra no se ha esti-
pulado previamente, han sido los criterios de representatividad y saturación 
discursiva los que han determinado el tamaño total de la muestra. El trabajo 
de campo se ha realizado en el periodo 2018-2019 y se han entrevistado a un 
total de 28 actores clave. Las entrevistas se han realizado de manera presen-
cial y la duración media ha sido de 45-50 minutos.

La técnica de investigación utilizada para la recolección de la informa-
ción ha sido la entrevista mediante Mapas Causales Colaborativos (MCC). 
El MCC, como una subclase de los mapas cognitivos, tiene como finalidad 
exponer el conocimiento de los grupos de interés (de acuerdo con su percep-
ción y/o afectación) alrededor de un fenómeno a partir de la identificación de 
los nodos-problema (impactos) y las interacciones que se producen entre ellos 
(atribución causal) (Weick, 1969; Scavarda et al., 2006). La elección de esta 
técnica de recolección de información está fundamentada en su idoneidad para 
la identificación de impactos, de sus causas generativas y de las consecuencias 
derivadas. Esta forma de proceder permite mostrar causas profundas y riesgos 
futuros en los contextos generativos de los impactos. Además, frente al dé-
ficit que muestra la bibliografía para incorporar la percepción de los actores 
locales sobre los impactos del fenómeno Airbnb, esta técnica permite recoger 
de manera colaborativa estas percepciones a fin de analizarlas de manera con-
junta. La fase de recolección de la información se ha sucedido en dos etapas:

1. Entrevistas mediante MCC: a cada persona entrevistada se le ha soli-
citado la identificación de los 3-5 impactos principales que perciben 
sobre el fenómeno Airbnb en su contexto. Después se les ha propues-
to la identificación de las causas generadoras de estos impactos así 
como las consecuencias asociadas a los mismos. En este proceso los 
informantes han establecido la dirección de la relación causal entre los 
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nodos. Esto ha permitido la construcción de una red causal que se ha 
ido completando en la entrevista con causas, impactos y consecuencias 
de primer, segundo, tercer y cuarto orden.

2. Depuración y agrupación de datos: tras la realización de todas las entre-
vistas se ha llevado a cabo un proceso de homogeneización y codifica-
ción de todas las causas, impactos y consecuencias que ha dado como 
resultado la construcción del Mapa Causal Colaborativo con la ayuda 
del software de análisis cualitativo Atlas.ti. Es importante señalar que 
en esta fase se ha identificado una preponderancia de las consecuencias 
frente a los impactos detectados por las personas entrevistadas. Estas 
consecuencias, como se explicará en los siguientes apartados, son per-
cibidas de manera mayoritaria por los actores locales como riesgos 
futuros asociados al fenómeno Airbnb en la Costa Blanca.

Para la fase de análisis de la información obtenida se ha realizado un Aná-
lisis de Red mediante el uso del software Gephi. La elección del Análisis de 
Red como herramienta analítica está fundamentada en las posibilidades que 
ofrece esta metodología frente a otras tipologías de análisis como, por ejem-
plo, el DAFO o el análisis de discurso tradicional. Gracias a la identificación 
relacional que permite este método se puede profundizar de manera analítica 
en las causas generadoras de los impactos y, además, se pueden establecer re-
laciones diacrónicas en la cadena causal (causa-impacto-consecuencia). Ade-
más, la utilización de una serie de parámetros analíticos del propio software 
(Gephi) han permitido: a) clasificar y organizar de manera visual la informa-
ción obtenida en las entrevistas facilitando su comprensión; b) ofrecer una 
mayor profundidad analítica del fenómeno gracias a la detección de relaciones 
directas e indirectas que permiten la identificación de ventanas de actuación; y 
c) la agrupación en comunidades temáticas que favorecen la comprensión del 
fenómeno y la identificación de impactos positivos o negativos. A continua-
ción se detallan los algoritmos utilizados para el análisis en Gephi:

• ForceAtlas2: Algoritmo de distribución espacial que transforma una 
red en un mapa de nodos distribuidos espacialmente a partir de factores 
de atracción y repulsión entre los nodos. Esta distribución, común-
mente utilizada en Gephi, simplifica la representación de los nodos 
facilitando la comprensión de la red (Jacomy et al., 2014).

• Centralidad por intermediación (Betweenness Centrality): La centrali-
dad mide la distancia media que un nodo tiene con el resto de nodos 
que componen la red, el número de pasos que debe dar un nodo para 
relacionarse con el resto. Este parámetro también se basa en la calidad 
de las conexiones; es decir, la conexión de un nodo con otros nodos 
de la red que están bien conectados con resto de nodos de la red. En 
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definitiva, a partir de la capacidad de cada nodo para interconectar 
el conjunto de la red, este parámetro permite analizar las influencias 
indirectas que se dan en la red e identificar cuáles son los puntos de 
unión claves que intervienen en su construcción y distribución. En 
consecuencia, un grado elevado de centralidad indica gran capacidad 
de influencia del nodo en el conjunto del MCC favoreciendo la iden-
tificación de ventanas de actuación que permitan la maximización del 
impacto de una posible intervención en uno de los nodos con buen 
índice de centralidad. A pesar de que existen otros parámetros para 
medir la centralidad, se ha utilizado Betweenness Centrality ya que 
permite cribar los nodos centrales con mayor efectividad debido a su 
mecanismo de cierre (Divya & Reghuraj, 2014; Kuz et al, 2016).

• Modularidad (Modularity Class): Permite el análisis de la estructura 
interna de la red mediante la identificación de comunidades o clúste-
res de nodos que poseen información interrelacionada. De este modo, 
pone los nodos en contexto extrayendo estructuras subyacentes en la 
red (Camacho et al., 2020) facilitando el análisis del fenómeno a través 
de la desagregación de la red en comunidades temáticas.

3. Resultados

En este apartado se exponen los resultados obtenidos del análisis de red 
aplicado al Mapa Causal Colaborativo (MCC) construido a partir de los dis-
cursos emanados en las entrevistas realizadas a los principales stakeholders 
del ámbito del alojamiento turístico en la Costa Blanca. A continuación, en la 
Figura 1, se muestra el conjunto de la red causal resultante tras la aplicación 
de los parámetros ForceAtlas2, Betweenness Centrality y Modularity Class en 
el software de análisis de red Gephi.

Antes de comenzar con el análisis conviene recordar que los nodos repre-
sentan las causas, impactos y consecuencias identificadas por los stakeholders 
y las aristas señalan las relaciones causales8. Visualmente, la Figura 1 aporta 
una primera información relevante sobre las causas y efectos producidos por 
el fenómeno Airbnb en la Costa Blanca. El tamaño de los nodos refleja el 
índice de centralidad (Betweenness Centrality) de cada nodo en relación con 
el conjunto de la red. Determina la cantidad y calidad de la conexión de un 
nodo con el resto de nodos. Por lo tanto, un elevado índice de centralidad 

8 Es importante señalar, tal y como se ha adelantado en el apartado de metodología, que 
de manera mayoritaria las personas entrevistadas al ser cuestionadas por los impactos 
producidos por el fenómeno han identificado fundamentalmente efectos futuros, es decir, 
consecuencias de los impactos que han percibido y que son entendidas como posibles 
riesgos asociados al fenómeno. En el apartado de discusión se profundizará sobre esta 
particularidad.
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Figura 1. Mapa Causal Colaborativo (MCC).

(mayor tamaño del nodo) determina una mayor influencia en el conjunto de la 
red, lo que traducido al objeto de estudio, facilita conocer qué nodos ejercen 
mayor influencia sobre el resto. Los nodos con mayor índice de centralidad 
del MCC son:

1. Mejora en la visibilización de la oferta (27).
2. Afloramiento de un mercado de alquiler turístico pre-existente (6). 
3. Incremento de la demanda turística (39).

La mayor parte de las personas entrevistadas coincide en señalar que la 
‘Mejora en la visibilización de la oferta’ (27) es uno de los impactos más 
positivos que ha generado el fenómeno Airbnb en el destino Costa Blanca. 
En un destino, tradicionalmente caracterizado por el alquiler de segundas re-
sidencias entre redes de amigos, familiares o conocidos, la comercialización 
de apartamentos turísticos a través de plataformas online es percibido por 
los actores locales como un impacto positivo que, a su vez, puede facilitar el 
‘Acceso a nuevos mercados’ (31) y mejorar la ‘Conexión entre la oferta y la 
demanda’ (29).

El mercado de alquiler de apartamentos turísticos ya existía en la Costa Blan-
ca, estas plataformas han ayudado a visibilizarlo. 

E.2
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Dinamizan cualquier destino porque favorecen la visibilidad de cualquier 
alojamiento en el mercado (…) facilitan llegar a un amplio mercado de de-
manda y favorecen que cualquier pueblecito esté en el mapa.

E.4

Por otra parte, esta ‘Mejora en la visibilización de la oferta’ (27) también 
repercute positivamente en el ‘Afloramiento de un mercado de alquiler turís-
tico pre-existente’ (6). De manera habitual, el mencionado alquiler entre redes 
personales, se ha venido realizando de manera informal y, por lo tanto, sin 
comunicación oficial a las autoridades pertinentes, ya sean de índole turística 
o recaudatoria. Esta opacidad en el alquiler turístico ha supuesto una limita-
ción de las autoridades para llevar un adecuado registro de la oferta existente, 
en consecuencia, una ‘Dificultad para controlar la calidad turística’ (16) del 
servicio ofertado y una menor capacidad para recaudar los impuestos corres-
pondientes. Por último, la ‘Mejora en la visibilización oferta’ (27), gracias a la 
comercialización de alojamientos en las plataformas P2P, es percibido como 
uno de las principales factores que pueden favorecer el futuro ‘Incremento de 
la demanda turística’ (39), que es percibida como un riesgo positivo por parte 
de los stakeholders.

Referido a las relaciones de causalidad que representan las aristas, éstas 
pueden ser de entrada o de salida, es decir, las influencias directas que recibe 
un nodo (grado de entrada) o las influencias directas que ejerce (grado de 
salida), respectivamente. Situando el foco de atención en el grado de entrada, 
los nodos que mayor influencia directa reciben son:

1. Incremento de la demanda turística (39).
2. Activación económica del destino (34).
3. Conexión entre la oferta y la demanda (29).

Los tres nodos que mayor grado de entrada reciben, hacen referencia a 
externalidades positivas9 derivadas del fenómeno Airbnb. Este hecho pone de 
manifiesto la potencialidad que los actores locales atribuyen al fenómeno en 
el destino. La ‘Conexión entre la oferta y la demanda’ (29) que favorecen las 
plataformas es percibida por los actores locales como unos de los impactos 
positivos más destacados del fenómeno. Además, consideran este impacto 
como un posible generador del ‘Incremento de la demanda turística’ (39) y, 
en última instancia, siguiendo la cadena causal, de la ‘Activación económica 
del destino’ (34).

9 Se utiliza el término externalidad para aglutinar los impactos y riesgos identifica-
dos por los/as informantes. Del mismo modo, se diferenciará entre externalidades 
positivas (impactos y riesgos percibidos como positivos) o externalidades negati-
vas (impactos y riesgos percibidos como negativos)
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Desde nuestra posición vemos positivo la facilidad de acceso a los aparta-
mentos que dan las plataformas, esta conexión hace que puedan venir más 
turistas y eso es muy beneficioso para la economía local.

E.7

Por otro lado, los nodos que mayor influencia directa ejercen sobre el 
resto, es decir, con mayor grado de salida son:

1. Nuevo actor en la comercialización de producto turístico (7).
2. Innovación tecnológica (1).
3. Marco legal inadecuado (2).

Estos tres nodos son reflejo de las dos principales causas que han favo-
recido el desarrollo del modelo y del cambio que su irrupción supone en el 
mapa de actores turísticos de la Costa Blanca. A tenor de lo manifestado por 
los stakeholders, la existencia de un ‘Marco legal inadecuado (2)’, que no 
estaba preparado para regular un fenómeno tan disruptivo, ha generado im-
pactos negativos como la ‘Comercialización de alojamientos ilegales’ (11) y 
la ‘Competencia desleal e intrusismo’ (12) con el sector reglado de los apar-
tamentos turísticos o con el sector hotelero. Sin embargo, también ha sido un 
factor que ha favorecido la aparición y expansión del fenómeno en la Costa 
Blanca al calor de un contexto de cierta alegalidad. Por otra parte, la ‘Inno-
vación tecnológica’ (1) es el principal factor impulsor del fenómeno a nivel 
global y la irrupción de ‘Nuevo actor en el mercado de comercialización de 
producto turístico’ (7) es una realidad percibida de manera directa por los ac-
tores locales del sector turístico. En definitiva, se trata de tres realidades a las 
que el contexto turístico de la Costa Blanca tiene que adaptarse activamente si 
su objetivo es minimizar las externalidades negativas asociadas al fenómeno 
y potenciar las oportunidades que presenta el mismo.

Centrando el foco en otro indicativo visual que aporta información en 
la red causal, a continuación, se analizan las comunidades temáticas dife-
renciadas por el color de los nodos. Como se ha explicado en el apartado 
metodológico, tras la aplicación del algoritmo de análisis Modularity Class, 
el software Gephi ha identificado cuatro comunidades temáticas o clústeres 
en el conjunto del MCC. Cada uno de los cuatro colores existentes representa 
una comunidad temática diferente.

En la Comunidad 1 (Figura 2) se reflejan los atributos del modelo de con-
sumo que caracterizan a las plataformas P2P de alojamiento de uso turístico.

El nodo con mayor grado de centralidad de esta comunidad es ‘Protago-
nismo demanda’ (4), seguido de ‘Innovación tecnológica’ (1). El ‘Protagonis-
mo de la demanda’ (4) es percibido por los actores locales como la caracte-
rística más definitoria del modelo de alquiler turístico de las plataformas P2P. 
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A su vez, una de las principales causas de este ‘Protagonismo de la demanda’ 
(4) es el ‘Sistema de confianza basado en valoraciones’ (3) que rige la lógica 
de funcionamiento de las plataformas P2P de acuerdo con los principios de 
interacción y valoración de la Web 2.0.

Por otra parte, la ‘Innovación tecnológica’ (1), además de su centralidad, 
también destaca en la comunidad por su grado de salida. Es percibido por los 
stakeholders como la principal causa que determina las características que 
definen el modelo de consumo asociado a las plataformas (representadas en 
los nodos que componen esta comunidad).

En definitiva, esta comunidad representa el cambio de paradigma en el 
modelo de consumo de producto turístico que se ve reflejado en las platafor-
mas P2P-AUT y, por lo tanto, se antoja clave para entender las nuevas ten-
dencias de consumo asociadas al alojamiento turístico en las plataformas P2P. 
A partir de un correcto proceso de adecuación de la oferta turística al nuevo 
paradigma que ha irrumpido en el mercado, podrán generarse oportunidades 
que permitan mejorar la capacidad de atracción del destino. 

En la Comunidad 2 (Figura 3) se visualizan los principales efectos de la 
llegada de la actividad de las plataformas al mercado de alojamiento turístico 
de la Costa Blanca.

Figura 2. Comunidad 1. Modelo de consumo de las plataformas.
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Figura 3. Comunidad 2. Irrupción del modelo alojamiento P2P en el mercado de 
alquiler turístico.

Como nodos con mayor centralidad en la comunidad destacan ‘Aflora-
miento de un mercado de alquiler turístico pre-existente’ (6) y ‘Nuevo actor en 
la comercialización de producto turístico’ (7). Estos nodos representan los dos 
principales impactos identificados por los actores locales como consecuencia 
de la irrupción del modelo de alojamiento P2P en el ecosistema del alquiler 
turístico de la Costa Blanca. 

Como se ha mencionado anteriormente, el aumento de la visibilidad del 
alquiler turístico debido al ‘Afloramiento de un mercado de alquiler turístico 
pre-existente’ (6) es percibido por la totalidad de los actores entrevistados 
como un impacto positivo debido a la opacidad que ha padecido tradicio-
nalmente una parte del mercado. La centralidad del ‘Nuevo actor en la co-
mercialización de producto turístico’ (7) evidencia que las plataformas P2P 
de alojamiento de uso turístico se han asentado en la Costa Blanca como un 
actor más que oferta su producto en el destino, poniendo de manifiesto que 
el conjunto de stakeholders ya asume la incorporación de este nuevo actor al 
mercado del alojamiento turístico-residencial.

Estas plataformas han visibilizado una actividad que hace 50 años que se 
desarrolla en la Costa Blanca.

E.4

La Comunidad 3 (Figura 4) aglutina los riesgos e impactos negativos 
(externalidades negativas) del fenómeno Airbnb identificados por los actores 
locales.



Impactos del fenómeno Airbnb en destinos turístico-residenciales: un diagnóstico... 327

Figura 4. Comunidad 3. Desventajas del modelo.

Como nodos con mayor centralidad en esta comunidad destacan: ‘Con-
centración oferta en una ubicación’ (24), ‘Problemática vecinal’ (22), ‘Pro-
blema en la planificación turística’ (25) y ‘Dificultad para controlar la calidad 
turística’ (16). Al respecto de la ‘Concentración de la oferta en una ubicación’ 
(24), las personas entrevistadas coinciden en señalar que no se trata de un 
impacto que se esté produciendo en la actualidad en el contexto de la Costa 
Blanca, sino que es uno de los principales riesgos negativos que perciben y, 
por lo tanto, que pueden aparecer en futuros escenarios. Consideran que dicha 
concentración podría producir una ‘Problemática vecinal’ (22), que también 
es percibida como un riesgo futuro ya que en la actualidad su identificación es 
residual, pero que podría ir en aumento en caso de que hubiera una excesiva 
concentración de la oferta en determinadas ubicaciones.

En la Costa Blanca se da una convivencia pacífica con este fenómeno. A dife-
rencia de otros contextos el modelo de turismo residencial está muy disperso 
a la largo del territorio. 

E.5
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En el marco de la planificación turística consideran que el carácter global 
y tecnológico del fenómeno puede producir una eventual expansión del fe-
nómeno en la Costa Blanca que derive en una dificultad para desarrollar una 
adecuada planificación por parte de las autoridades locales o regionales. Por 
último, y no menos importante, la ‘Dificultad para controlar la calidad turísti-
ca’ (16) en los alojamientos ofertados en plataformas P2P y la ‘Comercializa-
ción de alojamientos ilegales’ (11) son dos de los mayores riesgos percibidos 
por los actores locales.

Puede producirse una competencia desleal dañina para hoteles y apartamen-
tos turísticos reglados si la situación de las casas alquiladas en estas plata-
formas no es legal.

E.7

Esta comunidad, al aglutinar las externalidades negativas, ofrece una in-
formación de alto valor estratégico para el diseño de estrategias de interven-
ción, tanto desde las instituciones públicas como desde los actores privados, 
que permitirían minimizar las desventajas asociadas a este modelo de comer-
cialización en la Costa Blanca.

En la Comunidad 4 (Figura 5) se reflejan los impactos y riesgos positivos 
(externalidades positivas) asociados el fenómeno.

Figura 5. Comunidad 4. Ventajas del modelo.



Impactos del fenómeno Airbnb en destinos turístico-residenciales: un diagnóstico... 329

Los nodos con mayor grado de centralidad de la comunidad son: ‘Mejora 
en la visibilización de la oferta’ (27), ‘Incremento de la demanda turística’ 
(39), ‘Acceso a nuevos mercados’ (31), ‘Conexión entre la oferta y la deman-
da’ (29) y ‘Desestacionalización de la demanda’ (32).

La ‘Mejora en la visibilización de la oferta’ (27), derivada de la comer-
cialización de alojamientos en plataformas con alcance internacional, es per-
cibida por los actores locales como una oportunidad para el ‘Acceso a nuevos 
mercados’ (31) que facilite la ‘Conexión entre la oferta y la demanda’ (29) y, 
en última instancia, pueda contribuir al ‘Incremento de la demanda turística 
en la Costa Blanca’ (39). Todos estos factores, a su vez, son percibidos por los 
stakeholders como una oportunidad para minimizar una de las externalidades 
negativas características del modelo turístico-residencial, la acusada estacio-
nalidad de la demanda y, en consecuencia, favorecer la ‘Desestacionalización 
de la demanda’ (32) de la Costa Blanca. En definitiva, la comercialización de 
alojamientos turísticos a través de plataformas P2P está impactando positiva-
mente en la visibilización de la oferta del destino y, de acuerdo con la percep-
ción de los stakeholders, puede producir efectos futuros que contribuyan a la 
‘Dinamización del destino’ (30).

Permite dar a conocer estos municipios a gente que no puede permitirse un 
hotel o el sistema tradicional de alquiler, más difícil de encontrar y gestionar. 
El alquiler vacacional a través de plataformas da flexibilidad y posibilidad de 
viajar a personas que antes no podían hacerlo.

E.21

En destinos como Calpe, donde gran parte de los apartamentos están vacíos 
durante buena parte del año pueden contribuir (las plataformas P2P-AUT) a 
desestacionalizar la demanda (…) y se puede incrementar el grado de ocupa-
ción durante gran parte del año, dinamizando el destino fuera de temporada.

E.16

Del mismo modo, la ‘Mejora en la visibilización de la oferta’ (27), el 
‘Acceso a nuevos mercados’ (31), la ‘Conexión entre la oferta y la deman-
da’ (29), el ‘Incremento de la demanda turística en la Costa Blanca’ (39) y 
‘Desestacionalización de la demanda’ (32) son factores percibidos por los 
actores locales como causas que inciden en la ‘Mejora de la rentabilidad de 
la viviendas’ (38) y, en consecuencia, favorecen la ‘Generación de ingresos 
para familias o particulares’ (37). Ambas externalidades positivas son vistas 
por el conjunto de los actores locales como dos de los riesgos que más pueden 
impactar positivamente en el destino en el futuro próximo.
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El impacto es positivo para los propietarios por los ingresos extraordinarios 
que reciben, además de que genera puestos de trabajo, normalmente del 
municipio, ya que los propietarios necesitan ayuda con la gestión de estas 
prioridades, principalmente en cuestiones de limpieza, entregas de llaves, 
mantenimiento...

E.21

Todos estos impactos y efectos futuros (riesgos) que se sitúan en la cen-
tralidad del discurso de los stakeholders son percibidos como factores que 
pueden generar dinámicas de arrastre en el tejido económico local que, junto 
con una adecuada oferta complementaria, pueden producir una ‘Activación 
económica del destino’ (34), especialmente en periodos de temporada baja.

4. Discusión

Como se ha indicado en el apartado de introducción, la principal aportación 
que ofrece este artículo es el análisis del fenómeno Airbnb en un contexto 
turístico-residencial a partir de la percepción de impactos de los actores loca-
les. El MCC y el Análisis de Red han posibilitado el estudio de las relaciones 
existentes entre los diferentes nodos que configuran la red (relaciones directas 
e indirectas) y de las estructuras y subestructuras que la componen (Camacho 
et al, 2020). Los stakeholders han señalado los principales impactos, tanto 
positivos como negativos, y los principales riesgos (positivos y negativos) que 
perciben en escenarios futuros. Del mismo modo, han establecido relaciones 
causales que han permitido, gracias al Análisis de Red, favorecer la compren-
sión de los procesos de generación de impactos y riesgos asociados al fenó-
meno. Por otra parte, la aplicación del algoritmo Betweenness Centrality ha 
posibilitado la identificación de los nodos mejor relacionados con el conjunto 
de la red y, por lo tanto, su identificación como ventanas de actuación que 
favorezcan una mejora en la planificación turística del destino. Estas venta-
nas de actuación se entienden como oportunidades para facilitar el diseño de 
intervenciones destinadas a minimizar los impactos negativos derivados del 
modelo turístico-residencial y a maximizar sus potencialidades. En esta línea, 
este equipo ha señalado en investigaciones previas las oportunidades que una 
adecuada gobernanza del fenómeno Airbnb pueden ofrecer para favorecer el 
desarrollo local en municipios turístico-residenciales de la Costa Blanca (Ji-
meno et al., 2018). Por otra parte, ante la vulnerabilidad del modelo turístico-
residencial (Aledo, 2016), la pérdida de confianza de los turistas en el alquiler 
turístico como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 (Bresciani et al., 
2021) y el previsible aumento de eventos de crisis y desastres que afecten 
al sector turístico (O’Brien, 2016), estas ventanas de actuación se entienden 
como oportunidades clave para favorecer la maximización de los resultados 



Impactos del fenómeno Airbnb en destinos turístico-residenciales: un diagnóstico... 331

esperados ante posibles intervenciones destinadas a potenciar la adaptación 
del destino a contextos de crisis y a la mejora de su resiliencia.

Los resultados obtenidos en esta investigación han puesto de manifiesto 
que buena parte de los efectos percibidos por los stakeholders están relacio-
nados con la incertidumbre que se genera alrededor del fenómeno. Su pro-
ducción discursiva está centrada mayoritariamente en los impactos futuros, 
es decir, en los riesgos que asocian al fenómeno. En consecuencia, en contra 
de lo que podría esperarse, los impactos experimentados por los stakeholders 
tienen un peso menor en el MCC. Esta centralidad de los riesgos futuros en 
los discursos de los actores locales es un hallazgo relevante para el cual este 
equipo de investigación plantea tres posibles respuestas explicativas:

1) Fenómeno emergente. Al tratarse de un fenómeno emergente los im-
pactos que este puede generar en el territorio todavía son de baja intensidad 
y, además, muchos de ellos pueden permanecer en estado latente. En conse-
cuencia, los stakeholders entrevistados pueden tener escasa o nula percepción 
de determinados impactos y, por lo tanto, no mencionarlos en el proceso de 
identificación de impactos.

2) Contexto socio-turístico de la Costa Blanca. Las particularidades del 
destino Costa Blanca, caracterizado por una larga tradición de alquiler turísti-
co de segundas residencias, han podido favorecer que los impactos asociados 
al fenómeno Airbnb se diluyan con cierta facilidad en esta realidad socio-
turística. Por lo tanto, la asociación de los impactos a este fenómeno es más 
compleja y, en consecuencia, aumenta la dificultad para identificar impactos 
del fenómeno en este contexto.

3) Extrapolación de impactos de otro contexto. La generalización de los 
impactos producidos por el fenómeno Airbnb en contextos urbanos de gran 
población así como la cobertura mediática de los mismos han podido generar 
una asunción de los discursos asociados a estos impactos por parte de los 
informantes entrevistados. A este respecto es pertinente señalar la asociación 
de impactos negativos al fenómeno identificada en el discurso del sector ho-
telero y su influencia en el contexto socio-turístico a través de la producción 
discursiva y de la difusión en medios de comunicación. En esta coyuntura, 
ante la ausencia de una experimentación directa, los actores locales pueden 
percibir estos impactos como riesgos futuros asociados al fenómeno. En esta 
línea, conviene señalar que el riesgo puede ser construido socialmente a par-
tir de determinadas informaciones que pueden ser percibidas por los actores 
implicados como amenazas reales asociadas al fenómeno. 

En relación con esta última hipótesis, los resultados obtenidos muestran 
una clara divergencia entre los impactos más comúnmente identificados por 
la bibliografía en grandes urbes y entre los impactos identificados por los 
stakeholders en el destino turístico-residencial de la Costa Blanca. Mientras 
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la literatura especializada señala impactos como la gentifricación (Cocola-
Gant, 2016 y 2018; Ardura et al., 2020), deterioro de la convivencia vecinal 
(García-Ayllon, 2018; Gil y Sequera, 2018), la reducción de la oferta y 
el incremento de los alquileres de larga duración (Wachsmuth y Weisler, 
2018; García-López et al., 2020; Gil, 2021) o la competencia con el sector 
hotelero (Zervas et al, 2017; Heo et al., 2019), algunos de estos impactos 
no son percibidos por los stakeholders entrevistados, otros son considerados 
residuales y otros únicamente se perciben como riesgos futuros asociados 
al fenómeno. En consecuencia, tal y como se señalaba al inicio de este 
artículo, estos resultados ponen de manifiesto que en el caso del fenómeno 
Airbnb los impactos que se producen en un determinado contexto no tienen 
por qué replicarse en otros destinos con unas características diferenciadas, 
dado que la generación de impactos no depende exclusivamente del propio 
fenómeno sino también de las características de vulnerabilidad o resiliencia 
del territorio o la comunidad local y del contexto que filtra los efectos de 
la actividad sobre la comunidad y el territorio. En esta línea, la distribución 
urbana del modelo turístico-residencial, la diseminación de la oferta de vi-
viendas de uso turístico y la tradicional convivencia de la población local 
con los turistas residenciales son factores determinantes que pueden explicar 
la ausencia de determinados impactos en el destino turístico-residencial de 
la Costa Blanca, especialmente los relacionados con la gentifricación, la 
conflictividad vecinal y la influencia del fenómeno Airbnb en el mercado 
inmobiliario residencial.
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