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Resumen
El fenómeno desencadenado por la empresa norteame-
ricana Airbnb, cuya plataforma digital posibilita alqui-
leres temporarios de habitaciones y viviendas, ha sido 
uno de los grandes impulsores de transformación, cam-
bio y conflicto en ciudades por el mundo entero desde 
su aparición en 2008. En las grandes urbes de América 
Latina, la presencia de Airbnb tiene un desarrollo aná-
logo en términos cuantitativos al de las ciudades del 
Norte Global. Ante esta situación nos preguntamos: 
¿qué dice la academia sobre el fenómeno Airbnb? El pre-
sente trabajo ofrece un relevamiento exhaustivo de ca-
rácter cualitativo y cuantitativo de artículos científicos 
en diferentes directorios de revistas de ciencias sociales 
que estudian el fenómeno Airbnb, para así ofrecer un 
estado de la cuestión. Analiza la atención que ha reci-
bido el tema en América Latina en comparación con 
otras regiones del mundo (especialmente de Europa 

Abstract
The phenomenon unleashed by the U. S. company 
Airbnb, whose digital platform enables short-term 
room and home rentals, has been one of the great driv-
ers of transformation, change, and conflict in cities 
worldwide since its appearance in 2008. Airbnb’s pres-
ence in large cities throughout Latin America has ad-
vanced similarly, in quantitative terms, to cities in the 
Global North. Faced with this situation, we pose the 
question: what does academia have to say about 
the Airbnb phenomenon? This article presents an ex-
haustive qualitative and quantitative survey of scientif-
ic studies in different directories of academic journals 
that investigate the Airbnb phenomenon, offering a 
complete state of the art. We analyze the attention that 
the subject has received in Latin America in compari-
son with other regions of the world, especially Western 
Europe and North America, from an urban-studies 

 * Este artículo es la continuación de la investigación realizada y presenta-
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Airbnb: el nacimiento de una empresa, el comienzo de un 
fenómeno urbano

Durante las primeras dos décadas del siglo xxi, el protagonismo cedido a la 
informática y a los productos tecnológicos ha alterado y mutado significati-
vamente el escenario urbano. Las grandes empresas tecnológicas del Silicon 

Valley norteamericano y sus equivalentes en otros países han producido e instalado 
nuevas formas de conocer, trabajar y habitar la ciudad que representan y, a su vez, 
despliegan mundialmente nuevos regímenes de acumulación. Entre estas empre-
sas se encuentra Airbnb, fundada en San Francisco en 2008 por los estadouniden-
ses Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk bajo el nombre original de Air 

Occidental y América del Norte), desde la perspecti-
va de los estudios urbanos. También establece simili-
tudes y diferencias entre las investigaciones según el 
origen de su producción, identificando los principales 
núcleos temáticos desde los cuales se está abordando 
al fenómeno. Entre los principales resultados consta-
tamos que, a pesar de tratarse de una actividad noto-
riamente instalada en América Latina, el fenómeno 
Airbnb en cuanto preocupación académica dentro de 
la región permanece poco explorado, especialmente 
en comparación con la producción del Norte Global. 
Detectamos la predominancia de abordajes desde el 
campo del turismo, los que analizan la relación ofer-
ta-demanda, la competencia y el desarrollo del sector 
como nuevo modelo de negocios. Pero, tanto a nivel 
regional como global, de todas las líneas temáticas es-
tudiadas, las que se preocupan de los impactos urbanos 
y el hábitat son las más escasas. 

Palabras clave: Airbnb, alojamientos turístico, 
asentamientos humanos, turismo, 
urbanismo, geografía humana, política 
urbana

perspective, while also establishing similarities and 
differences between investigations according to their 
places of origin, in order to identify the principal ap-
proaches and concerns that have guided research to 
date. Among the main results, we note that despite 
being a deeply rooted activity in Latin America as an 
academic priority, the Airbnb phenomenon remains 
largely unexplored, especially in comparison with the 
extensive investigations stemming from the Global 
North. We detected a predominance of approaches 
concerned with tourism—which analyze the supply 
and demand relationships, and the development and 
competition of a new business model—but we also reg-
ister a very scant presence of academic proposals that 
consider how the Airbnb phenomenon impacts the 
urban habitat.

Keywords: Airbnb, tourist hostels, human 
settlements, tourism, city planning, human 
geography, urban policy
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Bed & Breakfast. Según la narrativa fundacional que promueve la empresa, Chesky y 
Gebbia cohabitaban un departamento en dicha ciudad, caracterizada por alquileres 
altísimos, y para tener un ingreso adicional decidieron ofrecer a algún viajero la po-
sibilidad de dormir en un colchón inflable por un precio preestablecido. Después de 
una experiencia exitosa de alquilar tres colchones inflables por 80 dólares la noche, 
sumaron a Blecharczyk y los tres emprendedores buscaron convertir el concepto en 
una empresa. Desarrollaron una aplicación digital que les brindaba a sus usuarios 
la posibilidad de comercializar o contratar colchones, habitaciones o viviendas en-
teras como alojamiento turístico, generando ingresos para la empresa por medio de 
las comisiones que se cobraba a las transacciones entre anfitriones y huéspedes. En 
2009, rebautizaron la empresa como Airbnb a la vez que recibieron la financiación 
del grupo inversor Sequoia Capital —cuyos intereses incluyen otras empresas tec-
nológicas ya ubicuas por América Latina como Rappi, WhatsApp e Instagram, entre 
otras—, desencadenando un crecimiento desenfrenado que sigue hasta el día de hoy. 
Para 2011, Airbnb ya operaba en 89 países y ese mismo año alcanzaba una valuación 
de mil millones de dólares, otorgándole el estatus de “unicornio” según el léxico que 
predomina en Silicon Valley (Aydin, 2019).

Para 2012, la masividad de la plataforma ya había comenzado a generar con-
flictos en varias ciudades donde operaba, provocando las primeras iniciativas legales 
que buscaban restringir o prohibir el uso de la aplicación en grandes metrópolis. Por 
ejemplo, en 2015 el gobierno londinense decidió implementar un sistema para regis-
trar propiedades destinadas a Airbnb e imponer un límite de 90 pernoctaciones por 
año (Sherwood, 2019). A su vez, en muchas ciudades, empresas inmobiliarias de gran 
tamaño comenzaban a concentrar grandes cantidades de viviendas y destinarlas ex-
clusivamente a Airbnb. En 2018 una investigación reveló que en Barcelona —ciudad 
que en ese momento recibía a más de 1.5 millones de huéspedes de Airbnb al año— un 
solo anfitrión alquilaba 204 departamentos diferentes en la plataforma, y que los diez 
anfitriones principales controlaban casi mil propiedades (Sherwood, 2019). En 2017 
se publicaron varias investigaciones enfocadas en el impacto del fenómeno Airbnb en 
ciudades norteamericanas que afirmaban la relación directa entre la proliferación de 
Airbnb en un barrio o zona determinada y el aumento generalizado de los precios de 
alquiler para los residentes permanentes (Boone, 2017).
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Estas controversias inspiraron resistencias en internet. En una página web se em-
pezaron a recopilar historias de fraude, estafa y robo vividas tanto por anfitriones como 
por huéspedes que usaron la plataforma (AirbnbHell, s. f,), mientras que otra se lanzó 
como una plataforma alternativa consciente, caracterizada por su compromiso y solida-
ridad con las comunidades locales donde operaba (Fairbnb.coop, s. f.). A su vez, un sitio 
comenzó a reunir datos de cientos de ciudades por todo el mundo sobre el avance de al-
quileres turísticos temporarios y el impacto que tenían en los precios de vivienda, con el 
objetivo explícito de abogar por la implementación de leyes, ordenanzas y políticas que 
regulen la actividad. Independiente y sin fines de lucro, hoy la página se promociona 
como la información que Airbnb no quiere que se conozca (Inside Airbnb, s. f.).

A pesar de los conflictos, cuestionamientos y resistencias que Airbnb venía 
provocando en ciudades por el mundo entero, su negocio no paró de crecer. En 2019, 
la plataforma ofrecía alojamiento de más de seis millones de habitaciones en más de 
81 mil ciudades del mundo (Sherwood, 2019). Para finales de 2020 empezó a cotizarse 
en la Nasdaq, la segunda bolsa de valores de Nueva York (Feiner, 2020). Hoy su valo-
ración supera los 100 mil millones de dólares, cifra que ubica a la empresa por arriba 
del piB de más de la mitad de los países del mundo (Lewis, 2021).

El fenómeno Airbnb en los estudios académicos 

No cabe duda de que el turismo es una actividad transformadora de los lugares donde 
se despliega y que en muchos casos el turismo urbano ha contribuido al desarrollo 
de diversos cambios en las ciudades donde se concentra, como la reconfiguración 
de varias actividades económicas, la renovación urbana, la revalorización del suelo 
y la gentrificación, entre otros. Si bien cada ciudad presenta una amplia gama de 
particularidades, hay tendencias que se observan en repetidos casos. Ashworth y 
Page (2011) señalan que las grandes ciudades donde prolifera el turismo son enti-
dades multifuncionales que absorben a los turistas de tal forma que éstos se vuelven 
física y económicamente invisibles. Los turistas “invisibles” hacen uso intensivo de 
la infraestructura urbana existente, a la vez que hay poca infraesctructura creada y 
destinada exclusivamente al uso turístico. De allí que, una de las primeras críticas del 
fenómeno Airbnb es que tanto las ganancias exponenciales que se lleva la empresa 
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como las experiencias que viven los turistas son posibilitadas por la inversión estatal 
y municipal y por los impuestos que abonan los habitantes. Por causa de la dificultad 
—o incluso la imposibilidad— de aplicar un régimen impositivo a las ganancias de 
Airbnb en muchas ciudades, los habitantes no reciben nada a cambio.

Sin embargo, mientras el fenómeno Airbnb ha tenido un alto impacto en el 
espacio urbano a nivel mundial, su presencia como objeto de estudio en la agenda 
académica es relativamente reciente. Guttentag (2019) identifica un corpus exten-
so de 132 textos académicos publicados entre 2013 y 2018 que tratan el fenómeno 
Airbnb, identificando seis categorías de análisis que engloban los distintos enfoques 
empleados: 1) huéspedes, 2) anfitriones, 3) la oferta y su impacto en los destinos, 4) el 
impacto en el sector turístico hotelero, 5) regulación y 6) el modelo empresarial de 
Airbnb en sí mismo. Su relevamiento y análisis demuestra una concentración de los 
estudios en países del Norte Global,1 principalmente en Estados Unidos, Canadá y los 
países de Europa Occidental. También revela una tendencia hacia un conocimiento 
utilitario —es decir, la búsqueda de más información sobre cómo usar y manipular 
Airbnb de forma provechosa en los mercados— y mucho menos interés por las ten-
siones y conflictos que la plataforma ha generado en muchos espacios urbanos. Esta 
escasa presencia de una mirada crítica enfocada en la dimensión urbano-territorial 
es llamativa, especialmente considerando antecedentes que abordan los conflictos 
desde la turistificación y la gentrificación en ciudades ibéricas (Cocola Gant, 2016; 
Yrigoy, 2017; Gil y Sequera, 2018).

A su vez, si bien la investigación académica se enfoca principalmente en el 
Norte Global, el fenómeno Airbnb ya ha alcanzado extensión mundial y tiene fuerte 
presencia en las grandes ciudades latinoamericanas, con grados de expansión simi-
lares a los de muchas de las ciudades europeas y norteamericanas.2 En Ciudad de 
México, Airbnb concentraba más de 17 mil espacios ofertados hacia mediados de 2019 
(Zamarrón, 2019). En Buenos Aires, sobre la base de casi 16 mil ofertas activas hacia 
mediados de 2019 (Clarín.com, 2019), se afirmaba que la oferta de propiedades del año 
anterior, para alquiler temporario vía plataformas en la ciudad, había aumentado un 

 1 No es la intención de este trabajo ahondar en el problema de la desigual producción académica entre el Norte y Sur 
Globales y la dimensión del poder involucrada, pero cabe explicitar que como autores no desconocemos esta cues-
tión al momento de analizar la producción desde América Latina.

 2 Cifras disponibles en Inside Airbnb (s. f.).
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83 por ciento (Rumi, 2019). Las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro, por su parte, 
sumaban 26 mil anuncios en un recuento realizado durante el primer cuatrimestre 
de 2019 (Diegues et al., 2019). El aumento de la presencia de Airbnb en estas ciudades 
pronto desembocó en una serie de conflictos en el escenario urbano, por lo que la 
regulación no tardó en convertirse en un tema de agenda pública que interroga e invo-
lucra a diferentes grupos de actores e intereses: el sector de alojamiento tradicional, el 
mercado inmobiliario —en particular de alquileres— y la recaudación pública, entre 
otras cuestiones. De este modo, se han desarrollado legislaciones específicas para tra-
tar las problemáticas emergentes a partir de la irrupción de Airbnb en estas ciudades.

En la Ciudad de Buenos Aires se crea en 2019 la Ley n°6255 para atender 
problemas vinculados con el crecimiento de los alquileres temporarios, abrogando a 
su vez una ley anterior (n°4632) concebida solamente como el registro de este tipo de 
propiedades. La nueva ley introduce elementos como la definición de alquiler tempo-
rario turístico como “servicio de alojamiento en unidades con destino habitacional, 
en su totalidad o en una parte de éstas, por un período mínimo de 1 (una) pernocta-
ción y de hasta 3 (tres) meses”; y figuras como “plataformas de alquiler temporario” 
e, incluso, la del “anfitrión” (Legislatura, 2019). En Ciudad de México, por su parte, 
durante 2017 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal declara que las aplicaciones 
digitales —que hasta ese momento gozaban de la ausencia de un régimen tributario 
que le exigiera impuestos— tienen la obligatoriedad de inscribirse al padrón tribu-
tario según su actividad, lo cual implicaba para Airbnb el pago de un impuesto del 
3 por ciento. Para finales de 2019, legisladores y gobernantes señalaban una inten-
sificación de Airbnb manifestada, entre otras cosas, en la construcción de edificios 
nuevos destinados exclusivamente al hospedaje temporario por medio de la aplica-
ción, produciendo así una competencia desleal con el sector hotelero. En este marco, 
se aprobó a finales de 2019 un esquema regulatorio para el uso de las aplicaciones 
digitales contemplando, entre otras medidas, un impuesto diferencial del 5 por ciento 
a las plataformas digitales no nacionales, como Airbnb, y del 3.5 por ciento al sector 
hotelero dentro de la capital mexicana.3

 3 Cabe mencionar que, en el transcurso de 2020, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, las actividades de 
Airbnb —no solamente el uso de la aplicación sino también los impactos más amplios que genera en los ámbitos 
urbanos— han sido fuertemente alteradas. En el análisis aquí propuesto apuntamos a considerar el fenómeno Airbnb 
y su estudio por parte de la comunidad académica en sus condiciones de funcionamiento previas a marzo de 2020.
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Considerando estos datos, nos preguntamos: ¿qué antecedentes académicos 
existen sobre Airbnb en América Latina? ¿Qué similitudes y diferencias presentan con 
los estudios de los países del Norte Global? ¿Desde qué enfoques se aborda el problema? 
En función de estas interrogantes, este trabajo presenta un estado de la cuestión so-
bre los avances en los estudios del fenómeno Airbnb en América Latina, de manera 
comparada con las investigaciones que tienen lugar en otras regiones del mundo, 
especialmente en Europa Occidental y América del Norte. El énfasis estará puesto en 
los trabajos generados desde las ciencias sociales, especialmente desde la perspectiva 
multidisciplinar que ofrecen los estudios urbanos: transformaciones territoriales, po-
líticas públicas, reestructuración económica, impactos socio-espaciales y conflictos 
urbanos, entre otros.

Metodología de trabajo

Con base en las preguntas formuladas, el presente trabajo se abordó desde una me-
todología exploratoria-descriptiva basada en el relevamiento y análisis cualitativo y 
cuantitativo de artículos científicos que tratan el tema de Airbnb desde el enfoque de 
las ciencias sociales. Se contempló una estrategia flexible para elaborar las categorías 
de análisis de acuerdo con los datos recogidos. El estudio se desarrolló en tres etapas. 
En la primera, se realizó durante junio y julio de 2020 un relevamiento exhaustivo 
de los artículos existentes en cuatro directorios de revistas científicas internaciona-
les: Scopus, Dialnet, Redalyc y Scielo. La elección de estos buscadores se basó en la 
complementariedad de información que ofrece su articulación. Por un lado, Scopus, 
una de las mayores bases bibliográficas del mundo, nos permitió tener un panorama 
general sobre la producción académica del tema a nivel global y, en ese contexto, se 
estimó el lugar y la orientación de la producción latinoamericana. Los otros tres direc-
torios —Dialnet, de la Universidad de La Rioja en España; Redalyc, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y Scielo, de la Fundación de Apoyo a la Investigación 
del Estado de São Paulo y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud—complementan ese panorama abarcando la mayor producción 
latinoamericana. Los filtros de búsqueda empleados de acuerdo con estos difusores se 
orientaron a detectar trabajos en los que Airbnb fuese el tema central analizado, de 
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acuerdo con las posibilidades de búsqueda. En Scopus se buscó la palabra Airbnb en 
el título, abstract y como palabra clave; artículo como tipo de documento; final como 
etapa de publicación; Airbnb como keyword, y ciencias sociales como área de estudio. 
En Dialnet y Redalyc se buscó la palabra Airbnb en el apartado de búsqueda de docu-
mentos. En Scielo, se tomó la palabra Airbnb en el apartado de búsqueda avanzada. 

La segunda etapa se orientó a la búsqueda en Google Scholar (https://scho-
lar.google.es/ y https://scholar.google.com.br/), durante agosto y septiembre de 2020, 
para complementar la información recabada previamente. Para ello, la exploración se 
realizó bajo los filtros de búsqueda avanzada de Airbnb como frase exacta y sólo en el 
título del trabajo. Los resultados fueron sistematizados en la Figura 1, más abajo. Se 
eliminaron los artículos repetidos; se registró el año de publicación y la revista, el tí-
tulo del artículo, los autores o autoras, la afiliación institucional, país de afiliación, el 
estudio de caso y el idioma del escrito. A su vez, los trabajos fueron agrupados según 
la temática general de abordaje y, dentro de ésta, el problema específico de estudio, de 
acuerdo con las categorías de análisis utilizadas en los artículos registrados.

Finalmente, en la tercera etapa se compararon los datos recabados a través de 
gráficas y se discutieron los principales hallazgos. Además, se llevó a cabo un aco-
pio de notas y textos periodísticos que, si bien no formó parte del corpus central del 
trabajo, nos ofreció una reducida visión de la presencia del fenómeno Airbnb en la 
agenda mediática y en la conciencia social en algunas ciudades de la región. 

Resultados

El relevamiento bibliométrico brindó un total de 273 artículos, lo que constituye el 
corpus del análisis. Los resultados se organizaron a partir de dos dimensiones: a) ca-
racterísticas del contexto de producción y b) núcleos temático-problemáticos aborda-
dos en las publicaciones. Con respecto al contexto de producción se analizaron dos 
variables: el país de origen de las y los autores y el año de publicación. Por otra parte, 
los núcleos temáticos fueron clasificados en seis categorías construidas ad hoc en fun-
ción del conocimiento existente hasta este momento para permitir establecer compa-
raciones de los temas y problemas que se presentaron en cada artículo. Considerando 

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.com.br/
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el interés específico de esta investigación acerca de los impactos urbano-territoriales 
de Airbnb, también se analizaron los casos de estudio abordados en las publicaciones.

Características del contexto de producción

De los 273 artículos académicos que conforman nuestro corpus, más de la mitad (51.3%) 
provienen de Europa. En segundo lugar, está América del Norte (18.7%) y, en terce-
ro, América Latina (14.2%). Luego siguen Asia (8.4%), Australia (5.9%) y África (1.5%) 
(Fig. 1). De los 38 países donde se está investigando el tema de Airbnb, España concentra 
el 26.4 por ciento de las producciones (72 en total) y Estados Unidos le sigue con el 16.5 
por ciento, (45 artículos) constituyéndose como los principales núcleos de desarrollo.4

.

 4 Le siguen mucho más lejos Brasil (8.1%), Australia (5.9%), Reino Unido (4.4%), e Italia y China (cada uno el 4.0%). 
Los 32 países restantes representan aproximadamente el 30 por ciento de las producciones.

Figura 1
Contexto de la producción de los artículos analizados

Fuente: elaboración propia
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Cuando nos enfocamos en América Latina, comprobamos que 39 de los 273 
artículos tienen origen en alguno de los países de la región. El principal es Brasil, que 
concentra más de la mitad de estas producciones. Cronológicamente se registra el ini-
cio de la producción de artículos entre 2013 y 2015, pero a partir de 2016 el fenómeno 
Airbnb se constituye como problema en la agenda académica a nivel internacional. 
En este año la producción internacional tiene un crecimiento significativo que se 
sostiene a lo largo de los años posteriores mientras en América Latina aparecen las 
primeras investigaciones académicas sobre el fenómeno (Fig. 2).

En un análisis complementario en América Latina, se indagó la evolución crono-
lógica de Airbnb en la agenda pública hasta marzo de 2020. Se consideró la importancia 
del fenómeno Airbnb en la producción periodística en los portales digitales de São Paulo 
(Folha de São Paulo), Buenos Aires (La Nación) y Ciudad de México (El Universal), con 
una búsqueda avanzada de la presencia de Airbnb en el contexto de cada ciudad. Las 
primeras publicaciones se registraron en 2013, 2014 y 2017, respectivamente: en São 
Paulo, sólo una noticia; en Buenos Aires, tres, y en Ciudad de México se registraron seis. 

Figura 2
Publicaciones anuales según origen

Nota: Se muestra la producción internacional en color azul y la de América Latina 
en color naranja. Fuente: elaboración propia.
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Hacia marzo de 2020 se contabilizó un total de 50 noticias sobre Airbnb en São Paulo, 
84 en Buenos Aires y 33 en Ciudad de México. Es decir, la cobertura periodística tiene 
un avance lento, pero en aumento; se evidencia que, mientras el fenómeno recibe cada 
vez más atención mediática, aún no se constituye como una temática central.

Principales núcleos temáticos abordados en las publicaciones

Del total de los artículos del corpus, casi la mitad (106 artículos) no orientan su aná-
lisis a un punto en concreto; esto da cuenta de que la dimensión territorial no está en 
el foco de los problemas que se analizan. Entre los artículos con anclaje territorial, 
la mayoría de las ciudades, países o regiones analizadas pertenecen a España (41) o 
Estados Unidos (31), en consonancia con los núcleos de producción ya señalados. 
En América Latina en particular, de los 39 artículos producidos en la región, en diez 
no se realiza un abordaje territorial del problema. De entre los 22 donde se explicita 
algún caso de estudio, ocho utilizan escala nacional y uno aborda la escala regional 
de América Latina. De los 13 restantes, diez toman como casos de estudio ciudades 
fuertemente turísticas, y sólo tres las grandes metrópolis latinoamericanas de Buenos 
Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile (Fig. 3).

Figura 3
Porcentaje de artículos con casos de estudio informados

Fuente: elaboración propia
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Los abordajes del fenómeno Airbnb son bastante diversos, aun teniendo en 
cuenta el recorte temático realizado para la búsqueda. Para organizar la aproxima-
ción a los principales problemas estudiados, los artículos se clasificaron en seis cate-
gorías generales (Fig. 4) y se contrastan con las utilizadas por Guttentag (2019) sobre 
la investigación académica del fenómeno Airbnb:

a) Estados del arte [3 artículos]. De estos tres artículos, Dolnicar (2019) y 
Medina-Hernandez et al. (2020) estudian una amplia gama de producciones 
académicas que analizan Airbnb sin especificar países o ciudades, mientras 
que Henama (2018) considera estudios sobre el despliegue del fenómeno en 
Sudáfrica. Los tres trabajos coinciden en identificar el carácter disruptivo 
de Airbnb y señalan un déficit de estudios existentes sobre el fenómeno.

b) Turismo, enfocado en la oferta [73 artículos]. Éstos abordan la actividad tu-
rística principalmente desde la perspectiva económica, centrándose en el 
comportamiento de los anfitriones y la competencia con el alojamiento tra-
dicional. Gran parte de las investigaciones tratan la tensión y competencia 
desatadas entre la plataforma de Airbnb y la industria hotelera tradicional en 
mercados específicos. Algunas investigaciones consideran mercados nacio-
nales, como Noruega (Strømmen-Bakhtiar y Vinogradov, 2019), Sudáfrica 
(Mhlanga, 2019) y el Reino Unido (Lu y Tabari, 2019), mientras que otros 
estudios abarcan ciudades específicas, como Viena (Gunter y Önder, 2018), 
Palma de Mallorca (Yrigoy, 2019), París (Heo et al., 2019) y Barcelona (Aznar 
et al., 2017). Hay también estudios centrados en la figura del anfitrión que 
identifican y analizan los riesgos que percibe al recibir desconocidos en sus 
viviendas (Malazizi et al., 2018), los factores que contribuyen a la consoli-
dación de su confianza en Airbnb (Wang et al., 2020) y las relaciones entre 
la personalidad de un anfitrión y la construcción de su “marca” dentro de 
la plataforma (De Castro Seabra y Fernandes Ferreira, 2020).

c) Turismo, con foco en la demanda [47 artículos]. Éstos parten desde una 
perspectiva principalmente económica; se enfocan en el comportamiento, 
intereses y percepciones de los huéspedes. Las investigaciones agrupadas 
en esta categoría incluyen análisis de los factores que motivan la decisión 
de los huéspedes de elegir entre Airbnb u otra modalidad de alojamiento 
(Amaro et al., 2019; Guttentag et al., 2018; Leite Farias et al., 2019; So et 
al., 2018), estudios de las circunstancias que definen la experiencia de los 
huéspedes durante su estadía (Souza et al., 2017; Lin, 2020; Sutherland 
y Kiatkawsin, 2020) y el análisis discursivo de las evaluaciones que los 
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huéspedes dejan en la plataforma posteriormente a su uso de Airbnb 
(Randle y Dolnicar, 2019; Zhu et al., 2019; Hernández-López, 2019).

d) Regulación [39 artículos]. Estos artículos abordan el problema del incre-
mento de Airbnb a partir de su regulación como actividad económica, así 
como la regulación estatal y urbanística. Incluyen, de manera más amplia, 
el proceso de institucionalización de Airbnb como problema de la esfe-
ra pública. Estudios destacados de esta categoría consideran posibles res-
puestas que puede presentar la planificación urbana a las transformaciones 
generadas por el fenómeno Airbnb (Gurran y Phibbs, 2017), el rol de la 
acción pública en la regulación de las actividades de la economía “colabo-
rativa” (Guillén Navarro e Iñiguez Berrozpe, 2016) y la existencia de una 
regulación dispar y espontánea que presenta dificultades para encauzar 

Figura 4
Distribución de artículos según categoría general de análisis y procedencia

Fuente: elaboración propia
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la oleada de Airbnb en muchas ciudades del mundo (Edelman y Geradin, 
2016; Velasco Kars, 2016). 

e) Nuevas tecnologías y modelo de negocios [59 artículos]. Tratan el mercado 
laboral en el marco de las economías de plataforma (Slee, 2018; Santucci 
de Oliveira et al., 2019), nuevas formas de trabajo y nuevos servicios 
(Ravenelle, 2017; Martínez Polo, 2019) y el modelo de negocios de la em-
presa (O’ Regan y Choe, 2017; Aaker, 2019). 

f) Dimensión urbano-territorial [52 artículos]. Desde una perspectiva crí-
tica, analizan patrones de localización y planificación (Richards, 2016; 
Adamiak, 2018), tensiones sociales y conflicto urbano (González-
Pérez, 2020; Pacheco Jiménez, 2019), turistificación, gentrificación y acce-
so al hábitat (Belotti, 2019; Yrigoy, 2020), entre otras cuestiones que atañen 
al estudio de Airbnb, principalmente, con foco en sus impactos urbanos.

Un primer análisis sobre los principales problemas de la agenda académica 
en torno a Airbnb demuestra que los artículos se distribuyen de forma relativamente 
equitativa entre todas las categorías (exceptuando los de la categoría a) estados de la 
cuestión, que son muy incipientes). Sin embargo, de los 273 artículos, sólo 52 —cerca 
del 19 por ciento— se abordan desde enfoques territoriales, urbanos o geográficos. 
En América Latina específicamente, se destaca la categoría del estudio e) nuevas tec-
nologías y modelo de negocios, lo que representa el 31 por ciento de las publicaciones. 
El resto de los temas se distribuyen de manera equilibrada entre el resto de las catego-
rías. Por su parte, de un total de 39 artículos, sólo seis —cerca del 15 por ciento— se 
abordan con énfasis en la dimensión urbano-territorial. Esto revela que en América 
Latina el fenómeno Airbnb es menos estudiado como problema urbano.

La regulación de Airbnb y la dimensión urbano-territorial

El relevamiento ha permitido, además, clasificar las categorías anteriormente pro-
puestas en subcategorías más específicas que nos permiten explorar cuáles son los 
problemas y los enfoques abordados. A continuación, nos centramos en los principales 
hallazgos para las categorías d) regulación y f) dimensión urbano-territorial, por repre-
sentar el grupo de trabajos especialmente significativos para los estudios urbanos. En 
la categoría de regulación, que engloba un total de 39 artículos, es posible identificar 
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dos grandes núcleos temáticos: 1) aquellos trabajos que analizan la economía de pla-
taformas digitales en general desde el derecho público y privado, incluyendo temáticas 
como regulación estatal, tributación, contratos y relaciones laborales (59%) y 2) traba-
jos que abordan el tema desde la regulación del mercado inmobiliario y las políticas 
de planificación urbana y turística (41%). Haciendo un cruce entre los subtemas de 
la categoría y el origen de la producción, podemos ver que, de los 39 artículos regis-
trados, sólo cinco son de origen latinoamericano —representando un 12.5 por ciento 
del total—. Estos cinco artículos pertenecen al primer grupo temático; es decir, aún 
no hay artículos en América Latina que aborden la regulación de Airbnb como un 
problema de planificación y de impacto en el mercado inmobiliario en general (Fig. 5).

Por otro lado, entre los 52 artículos abordados desde la dimensión urbano-te-
rritorial, encontramos tres subgrupos: 1) aquellos que abordan las transformaciones 
urbanas generadas a partir del desarrollo de los alojamientos de Airbnb en términos 
generales sin enfocarse en los conflictos sociales en el territorio (10 artículos), 2) otros 
que analizan el fenómeno Airbnb a partir de modelos, lógicas o patrones de locali-
zación y mapeos, desde el enfoque de las geografías cuantitativas o analíticas (14 ar-
tículos), y 3) trabajos que articulan los impactos del surgimiento de Airbnb con los 
conflictos urbanos, como turistificación y gentrificación, y que también analizan sus 
impactos en el mercado inmobiliario (28 artículos). Como se puede ver, más de la mitad 
de los artículos con enfoques urbanos se centran explícitamente en el análisis de algún 
tipo de conflicto social en el territorio y se enfocan en las transformaciones urbanas 

Figura 5
Distribución de artículos según subcategoría de análisis regulación

Fuente: elaboración propia
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(Fig. 6). Un cruce con el origen de las producciones de los 28 artículos que abordan el 
fenómeno Airbnb desde la perspectiva del conflicto urbano permite observar que el 50 
por ciento tiene origen en Europa, específicamente en España y Portugal. En América 
Latina, por su parte, de los seis artículos que analizan el fenómeno desde la dimensión 
urbano-territorial, sólo dos lo hacen desde la perspectiva del conflicto urbano. 

Reflexiones finales

Este trabajo se propuso presentar el estado de la cuestión sobre los avances en los estu-
dios académicos del fenómeno Airbnb en América Latina, con énfasis en la perspecti-
va de los estudios urbanos, tomando como marco las investigaciones que tienen lugar 
en otras regiones del mundo, especialmente Europa y América del Norte. A partir del 
levantamiento de cuatro de los principales portales internacionales de revistas cientí-
ficas se consolidó un corpus de 273 artículos en inglés, español y portugués. Entre los 
principales resultados constatamos que, a pesar de tratarse de una actividad económica 
consolidada en la región latinoamericana, el fenómeno Airbnb en cuanto preocupación 
académica permanece poco explorado, especialmente en comparación con la producción 

Figura 6
Distribución de artículos según subcategoría de análisis dimensión urbano-territorial

Fuente: elaboración propia
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del hemisferio norte. Incluso, como mostraron los datos recabados, su inserción en la 
agenda académica latinoamericana en 2016 es posterior a la del resto del mundo.

En lo que respecta a los núcleos temáticos en los que se enmarcan las publi-
caciones a nivel global, encontramos seis temas generales: estados del arte, turismo 
enfocado en la oferta, turismo con foco en la demanda, regulación, nuevas tecnologías 
y modelo de negocios y la dimensión urbano-territorial. Entre éstos, detectamos la 
predominancia de abordajes desde los estudios de turismo como actividad econó-
mica (especialmente desde el lado de la oferta) y a partir del modelo de negocios que 
plantean las economías de plataformas digitales con el uso de nuevas tecnologías. 
Esto se articula con dos cuestiones. Por un lado, la valoración general del surgimien-
to de Airbnb con atención en sus efectos negativos, casi exclusivamente a partir de la 
competencia entre agentes económicos del mercado de alojamiento tradicional. Por 
otro lado, con el hecho de que la mayoría de los casos de estudio no tienen referencia 
territorial explícita; cuando sí la hay, se centran en ciudades turísticas, caso especial-
mente significativo para América Latina.

A pesar de que esta categoría no fue considerada en el estado del arte de 
Guttentag (2019), siguen en número aquellos artículos abordados desde la dimensión 
urbano-territorial. Al examinar estos trabajos detectamos que están centrados en parti-
cular en los conflictos urbanos suscitados a partir de la expansión de Airbnb. Se destacan 
aquí los trabajos elaborados desde el sur de Europa, con perspectiva desde el urbanismo 
crítico; las problemáticas abordadas giran en torno a los procesos de turistificación, 
gentrificación y las tensiones con el acceso a la vivienda y la ciudad. Dentro del núcleo 
temático de la regulación, el más incipiente después del de estado del arte, Airbnb como 
problema de la planificación es poco estudiado a nivel internacional y de manera nula a 
nivel regional, centrándose estos trabajos en su análisis como actividad tributaria.

Estos primeros resultados dan lugar a algunas reflexiones, específicamente en 
torno a la cuestión del fenómeno Airbnb desde su dimensión urbano-territorial para 
América Latina; a pesar de que los estudios sobre los impactos negativos del turismo 
han sido abordados para diferentes ciudades latinoamericanas, el fenómeno Airbnb 
es aún muy limitado en la agenda académica. Aunque este fenómeno trasciende a la 
práctica turística (Lerena Rongvaux y Rodríguez, 2019), tampoco se aborda desde 
la perspectiva del conflicto con la vivienda, a pesar de las cifras de incremento de la 
actividad reportadas en las ciudades antes expuestas.
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Otra ausencia significativa en América Latina es la reflexión en torno a los pro-
cesos de regulación e institucionalización de Airbnb. Al igual que el resto de las eco-
nomías de plataformas digitales, se trata de una empresa que, sobre la marcha de su 
desarrollo, muestra que las legislaciones laborales, tributarias y de planificación y or-
denamiento urbano se revelan obsoletas o insuficientes. Un examen de la dimensión 
normativa de Airbnb podría anticipar conflictos y ordenar diferentes luchas por y en 
la ciudad. Los resultados de este trabajo permiten concluir que, en América Latina, 
es necesario afianzar una línea de indagación con perspectiva crítica que permita 
examinar y dimensionar el fenómeno Airbnb en la región, en particular en torno a 
los efectos sociales urbanos excluyentes que podrían darse en cuanto que, por el mo-
mento, la lógica del mercado es la que regula la actividad. 

Retomando la línea de aquellos trabajos ibéricos que han abierto el camino en 
el campo mencionado (Cócola-Gant, 2016; Yrigoy, 2017; Gil y Sequera, 2018), pro-
ponemos algunas líneas temáticas importantes en América Latina: 1) Los impactos 
de Airbnb en el mercado inmobiliario, con foco en la dimensión social del territorio, 
la presión sobre el mercado de viviendas de alquiler, desplazamientos, financiariza-
ción y sustitución de actividades tradicionales; 2) El proceso de institucionalización 
de Airbnb: ¿regulación para quién? ¿Airbnb como actividad productiva (servicio) o 
rentística? Instrumentos para el desarrollo urbanístico, compensaciones, subsidios, 
recaudación; 3) Los anfitriones y usuarios: ¿anfitriones o empresarios? Perfil de ofe-
rentes y usuarios; 4) A modo de cierre, sin desconocer que la situación por la que 
atraviesa este tipo de plataformas, así como el alojamiento en general, producto de la 
pandemia por Covid-19, podría generar una reconfiguración en el modelo de nego-
cios de Airbnb, consideramos que puede ser una buena oportunidad para comenzar 
a pensar en formas de regulación para América Latina que se anticipen a los efectos 
excluyentes que vienen experimentando otras ciudades del mundo. En este sentido, 
consideramos que es tarea académica mostrar evidencias y tratar de colocarlas en la 
agenda pública desde una perspectiva orientada a sus efectos sociales en los territorios.
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