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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL MERCADO DE 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA: HOTELES 
VERSUS ALOJAMIENTOS P2P

El objetivo de este artículo es analizar el impacto que ha tenido la pandemia de la 
COVID-19 en el mercado de alojamientos turísticos distinguiendo los hoteles de los aloja-
mientos p2p, tomando como referencia el caso español. Los datos provienen, por un lado, de 
la Encuesta de ocupación hotelera, y, por otro, de la Medición del número de viviendas tu-
rísticas en España y su capacidad y de la Estimación de la ocupación en alojamientos turís-
ticos a partir de datos de plataformas digitales que, recientemente, ha publicado el INE. Por 
el lado de la oferta, durante la pandemia, los hoteles cerraron temporalmente, mientras que 
todo apunta a que en el mercado p2p muchos propietarios de viviendas decidieron abando-
narlo definitivamente. En cuanto a la demanda, el impacto negativo de la pandemia fue, en 
términos de pernoctaciones, relativamente menor en el mercado de alojamientos p2p que 
en el de los hoteles.
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1. Introducción

Una de las características más sobresalien-

tes que está teniendo la descomunal crisis 

económica que se desencadenó a principios 

de 2020, como consecuencia de la COVID-19, 

ha sido la enorme diversidad de su impacto en-

tre las distintas actividades productivas (Banco 

de España, 2021). En efecto, las medidas im-

plementadas para tratar de contener la expan-

sión del virus han impactado, de manera 

especial, en aquellas actividades que requie-

ren una elevada interacción personal, entre las 

que destaca el turismo. De hecho, debido a la 

variedad de empresas que, de una u otra for-

ma, contribuyen a ofrecer un determinado pro-

ducto turístico y que operan en diferentes mer-

cados, la crisis ha afectado de forma desigual 

a lo que, de una manera genérica, denomina-

mos sector turístico (UNWTO, 2019). Incluso 

para mercados concretos cualquier generaliza-

ción resulta arriesgada. Por ejemplo, si pensa-

mos en el mercado de alojamientos turísticos, 

es necesario diferenciar, al menos, los hoteles 

y otros alojamientos convencionales de las 
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viviendas privadas que se comercializan a tra-

vés de Internet gracias a plataformas como 

Airbnb.  

El crecimiento del mercado peer-to-peer 

(p2p) de alojamientos turísticos ha supuesto 

una innovación disruptiva (Guttentag, 2015) 

que en las dos últimas décadas ha experimen-

tado un crecimiento exponencial proporcionan-

do una alternativa a los alojamientos turísticos 

tradicionales. En este sentido, las cifras que 

proporciona Airbnb (2022) son muy elocuen-

tes: 5,6 millones de anuncios activos en más 

de 100.000 localidades de prácticamente todos 

los países del mundo. A nivel global, ha supe-

rado la capacidad de alojamiento de las cinco 

principales cadenas hoteleras del mundo 

(Hartmans, 2017) y, por ejemplo, en algunas 

ciudades españolas la oferta de Airbnb es su-

perior al total de la planta hotelera (Jiménez et 

al., 2021). Las viviendas disponibles para su al-

quiler a corto plazo a través del mercado p2p 

representan, por tanto, una parte sustancial del 

mercado de alojamientos turísticos y, en la me-

dida que posee sus propias características 

(Benítez-Aurioles, 2020a), hace aconsejable 

un tratamiento diferenciado. Precisamente el 

objetivo de este artículo es analizar el impacto 

que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en 

el mercado de alojamientos turísticos, distin-

guiendo los hoteles de los alojamientos p2p, 

para verificar la presencia de dinámicas dife-

renciadas, tomando como referencia el caso 

español.

2. Repaso de la literatura

En poco tiempo la literatura que relaciona la 

COVID-19 con el turismo ha experimentado un 

crecimiento considerable con numerosas apor-

taciones desde distintos ámbitos académicos 

(Yang et al., 2021). Así, se han estudiado los 

efectos del incremento de la percepción del 

riesgo tanto para los turistas (Bae y Chang, 

2021) como para la población residente (Tse y 

Tung, 2021), las motivaciones para viajar al ex-

tranjero (Rachmawati y Shishido, 2020), el 

cumplimiento de las medidas de seguridad en 

los hoteles (Hu et al., 2021), las propuestas 

para la resiliencia (Sharma et al., 2021), las 

respuestas de los Gobiernos (Collins-Kreiner y 

Ram, 2021) y de la propia industria hotelera 

(Lai y Wong, 2020), los esfuerzos para garanti-

zar la sostenibilidad del turismo (Higgins- 

Desbiolles, 2021) o las soluciones tecnológi-

cas a los problemas que plantea la pandemia 

(Gretzel et al., 2020).

Respecto a los estudios de impacto, al mar-

gen de algunas aportaciones cualitativas (Bausch 

et al., 2021), se han realizado estimaciones 

cuantitativas mucho más numerosas para la 

industria turística convencional (Duro et al., 

2021; Farzanegan et al., 2021; Huang et 

al., 2020; Kaczmarek et al., 2021; Khan et al., 

2021; Lee y Chen, 2020; Qiu et al., 2020; 

Shar ma y Nicolau, 2020; Škare et al., 2021; 

Tran et al., 2020) que para el mercado p2p de 

alojamientos turísticos (Benítez-Aurioles, 

2021a; Gyódi, 2021; Jang y Kim, 2022; Llane-

za Hesse y Raya Vilchez, 2021). Sin embargo, 

a lo que se nos alcanza, aún no se dispone de 

un análisis comparativo de la cuantificación 

de los efectos que ha provocado la pandemia 

en los hoteles y en los alojamientos p2p. Así, 

por ejemplo, en el libro de Nhamo et al. (2020) 

se incluye un capítulo titulado «Impacts and 

Implications of COVID-19 on the Global Hotel 

Industry and Airbnb» pero sin aportar datos 

que permitan una comparación sobre bases 

homogéneas.

No obstante, en el periodo prepandémico, 

un tema que atrajo la atención fue el 
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impacto que estaba causando la expansión del 

mercado p2p de alojamientos turísticos sobre 

el desempeño de la industria hotelera tradicio-

nal.  En este contexto, aunque algunos estu-

dios no detectaron una influencia clara (Blal et 

al., 2018; Choi et al., 2015; Heo et al., 2019; 

Strømmen-Bakhtiar y Vinogradov, 2019), otros 

han encontrado evidencia de que la actividad 

desarrollada por Airbnb afecta negativamente 

a la ocupación o rentabilidad de los hoteles 

(Benítez-Aurioles, 2019; Dogru, Hanks et al., 

2020; Dogru, Mody et al., 2020; Xie y Kwok, 

2017; Zervas et al., 2017).

Sobre la base de los estudios previos, la 

pandemia plantea un escenario nuevo para va-

lorar las interacciones entre el mercado hotele-

ro y el de alojamientos p2p. En particular, la 

preocupación por las condiciones sanitarias y 

la necesidad de mantener la distancia física ha 

podido afectar a la elección de los alojamientos 

que hacen los turistas. De hecho, igual que pa-

rece evidente que la demanda de habitaciones 

o pisos compartidos ha sido menor, también 

es posible que, en igualdad de condiciones, se 

prefieran los apartamentos completos que 

se ofrecen a través de Airbnb a las habitacio-

nes de hotel (Bresciani et al., 2021). Surge, por 

tanto, la pertinencia de comprobar si, en efecto, 

durante la pandemia se han producido dinámi-

cas diferentes en los mercados hoteleros res-

pecto al de alojamientos p2p. La oportunidad 

de este estudio se presenta ante la reciente pu-

blicación de información estadística que permi-

te un análisis comparativo con datos fiables.

3. Datos

La información que proporciona el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) sobre la evolu-

ción de las variables básicas que afectan a 

los alojamientos hoteleros es bastante com-

pleta y tiene una cierta tradición.  En particu-

lar, la Encuesta de ocupación hotelera aporta 

información mensual sobre la demanda y la 

oferta del sector hotelero con un aceptable 

grado de desagregación (INE, 2019). La uni-

dad estadística es el establecimiento hotelero 

ya sea hotel, apartahotel, motel, hostal, pen-

sión, fonda o casa de huéspedes. Los datos 

provienen de una encuesta que se realiza de 

manera exhaustiva en todas las provincias, 

excepto para algunos establecimientos de 

menor categoría, a partir de la cual el INE es-

tima, entre otras variables, el número de esta-

blecimientos, habitaciones y plazas, así como 

el número de viajeros, pernoctaciones y gra-

do de ocupación.

Para el mercado p2p de alojamientos turísti-

cos, en cambio, solo existen datos oficiales 

hace relativamente poco tiempo. Hasta enton-

ces, las investigaciones sobre este mercado se 

han basado, con frecuencia, en encuestas lle-

vadas a cabo por los propios investigadores o 

en los datos que proporcionaban iniciativas pri-

vadas, como Inside Airbnb (2022), que, me-

diante técnicas de scraping, recopilaban y or-

denaban la información de los anuncios de los 

alojamientos que las plataformas publican en 

Internet y la ponían a disposición de los intere-

sados. Aunque esta última opción ha sido ha-

bitual para sustentar los análisis (Dann et 

al., 2019), posee algunas debilidades (Alsudais, 

2021) y, en cualquier caso, estaban referidas a 

ciudades o territorios concretos.

Las bases para un análisis apoyado en da-

tos fiables y exhaustivos sobre el mercado 

p2p de alojamientos turísticos empezaron a 

sentarse cuando, en marzo de 2020, la Comi-

sión Europea anunció un acuerdo con Airbnb, 

Booking, Expedia y Tripadvisor para acceder 

a información sobre los alojamientos 
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ofrecidos a través de dichas plataformas (Eu-

ropean Commission, 2020). Dicho acuerdo es 

el que, en última instancia, ha permitido al 

INE publicar, como estadística experimental, 

por un lado, la Medición del número de vi-

viendas turísticas en España y su capacidad 

(INE, 2022a) y, por otro, la Estimación de la 

ocupación en alojamientos turísticos a partir 

de datos de plataformas digitales (INE, 

2022b). Hay que advertir que la medición del 

número de viviendas turísticas deja fuera a 

otros alojamientos turísticos de corta estancia 

que sí incluye la segunda estadística mencio-

nada. En consecuencia, al referirse a ámbitos 

poblacionales distintos, ambas estadísticas 

no pueden tratarse de forma conjunta. A pe-

sar de todo, pueden utilizarse de forma inde-

pendiente para establecer comparaciones 

con la Encuesta de ocupación hotelera y, de 

esta forma, detectar las diferencias que exis-

ten entre el mercado hotelero y el de aloja-

mientos p2p, tanto por el lado de la oferta 

como de la demanda.

4. Resultados y discusión

La presentación de los resultados se agru-

pará en los relacionados con la oferta, referido 

al número de plazas, y de la demanda, donde 

se utilizarán las cifras de alojamiento. En am-

bos casos se dispone de información tanto 

para el mercado hotelero como para el merca-

do de alojamientos p2p. Para este último mer-

cado solo se dispone de datos sobre las plazas 

para algunos meses y sobre los alojamien-

tos para determinados años, y el INE no pro-

porciona información sobre los precios, lo cual, 

como es obvio, restringe el análisis que cabe 

realizar cuando se pretende una comparación 

con el mercado hotelero.

4.1. Oferta: plazas

En la Encuesta de ocupación hotelera el 

número de plazas equivale al número de ca-

mas fijas del establecimiento (sin incluir las su-

pletorias), teniendo en cuenta que las de matri-

monio dan lugar a dos plazas (INE, 2019). Por 

su parte, para las viviendas p2p, el número de 

plazas se contabiliza según la asignación que 

realiza la plataforma de referencia (INE, 2020). 

Por tanto, no se trata de mediciones que, en 

sentido estricto, sean idénticas. No obstante, 

son una buena aproximación de la capacidad 

de alojamiento en cada mercado que permite 

un análisis comparativo.

La primera estimación de las plazas para 

las viviendas p2p publicada por el INE está re-

ferida a agosto de 2020 y la más reciente co-

rresponde al mismo mes de 2021. Son las fe-

chas que se han tomado como referencia para 

elaborar la Tabla 1, que contiene el número de 

plazas estimadas para los hoteles y las vivien-

das p2p, y que sirve de base para conocer lo 

ocurrido durante la pandemia en ambos mer-

cados. De entrada, contrasta el incremento en 

el número de plazas estimadas para los hote-

les (36 %) con la caída de las plazas en las 

viviendas turísticas (-4 %) en el periodo 

considerado.

En el caso de los hoteles hay que tener en 

cuenta que, tras la declaración del estado de 

alarma el 14 de marzo de 2020 (R.D. 463/2020), 

se suspendió la apertura al público de los esta-

blecimientos de alojamiento turístico mediante 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo. Poste-

riormente, cuando se flexibilizaron las medi-

das, la reapertura de los establecimientos fue 

parcial. Además, con los rebrotes de las prime-

ras semanas de agosto se reactivaron las res-

tricciones a los viajes internacionales, lo cual 

condicionó las reaperturas previstas y 
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provocó el nuevo cierre de establecimientos 

(Exceltur, 2021). El resultado fue que, en agos-

to de 2020, se estimaron algo más de 13.000 

establecimientos hoteleros abiertos, lo que su-

ponía la menor cifra, al menos desde 1999. El 

año siguiente mejoró la situación, con casi 

15.000 establecimientos abiertos, aunque se-

guía muy alejado de los casi 17.000 que se 

contabilizaron en agosto de 2019, el año previo 

a la pandemia. Estos datos sirven para explicar 

el crecimiento experimentado en el número de 

plazas hoteleras estimadas y para subrayar 

que, en agosto de 2021, todavía no se había 

recuperado la oferta hotelera que existía antes 

de la pandemia. En cualquier caso, en todas 

las comunidades autónomas se registró una 

subida en el número de las plazas hoteleras 

entre agosto de 2020 y agosto de 2021. Los in-

crementos más importantes se dieron en 

Baleares (78 %), Canarias (61 %), Cataluña 

(41 %) y Madrid (81 %).

La oferta de viviendas p2p ha tenido una di-

námica diferente a la del mercado hotelero. No 

se dispone de datos previos a la pandemia, 

pero la Tabla 1 sugiere que muchos propieta-

rios dejaron de ofrecer su vivienda en el mer-

cado p2p. Es decir, mientras que los estableci-

mientos hoteleros cerraron temporalmente en 

el verano de 2020 y, más tarde, muchos de 

ellos optaron por la reapertura, los datos apun-

tan a que un número considerable de propieta-

rios de viviendas p2p abandonaron definitiva-

mente el mercado durante la pandemia. En 

efecto, la mayor flexibilidad de la oferta en el 

mercado p2p de alojamientos turísticos, en re-

lación con la de los hoteles, se explica por el 

menor peso que tienen los costes fijos en rela-

ción con los costes totales, lo cual facilita 

TABLA 1  
NÚMERO DE PLAZAS ESTIMADAS EN HOTELES Y VIVIENDAS P2P POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

(Agosto 2020-agosto 2021)

Comunidades autónomas
Hoteles Viviendas p2p

2020
(agosto)

2021
(agosto)

∆ %
2020

(agosto)
2021

(agosto)
∆ %

Andalucía 243.542 286.233 17,5 340.256 320.089 -5,9

Aragón 34.069 38.551 13,2 20.167 19.339 -4,1

Asturias 27.552 28.686 4,1 24.698 25.851 4,7

Baleares 171.880 306.027 78,0 182.748 181.713 -0,6

Canarias 133.321 214.150 60,6 162.121 167.141 3,1

Cantabria 20.488 21.902 6,9 24.578 26.980 9,8

Castilla y León 51.304 53.059 3,4 33.058 32.713 -1,0

Castilla-La Mancha 25.879 29.555 14,2 20.317 20.288 -0,1

Cataluña 201.166 283.170 40,8 328.147 302.317 -7,9

C. Valenciana 106.536 132.452 24,3 283.900 266.464 -6,1

Extremadura 16.524 17.261 4,5 6.594 6.260 -5,1

Galicia 66.345 70.147 5,7 67.050 72.753 8,5

Madrid 51.483 93.364 81,3 70.522 61.127 -13,3

Murcia 15.455 17.190 11,2 32.079 30.112 -6,1

Navarra 10.825 11.389 5,2 4.906 4.663 -5,0

País Vasco 27.612 31.086 12,6 19.424 18.359 -5,5

La Rioja 5.344 6.186 15,8 6.401 6.208 -3,0

Total 1.209.325 1.640.408 35,6 1.626.966 1.562.377 -4,0

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022a, 2022b).
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tanto la entrada como la salida del mercado 

(Einav et al., 2016). En este contexto, se ha su-

gerido que, ante la crisis turística provocada 

por la pandemia, se ha producido un trasvase 

de viviendas desde el mercado de alquiler a 

corto plazo hacia el de alquiler a largo plazo 

(Dolnicar y Zare, 2020). No obstante, también 

en este caso, se aprecian notables diferencias 

entre comunidades autónomas. El mayor des-

censo, en el periodo considerado, se produjo 

en Madrid (-13 %), mientras que en la agrupa-

ción geográfica que integran las comunidades 

de Asturias (4,7 %), Cantabria (9,8 %) y Galicia 

(8,5 %), y en Canarias (3,1 %), se registran su-

bidas apreciables.

En el Gráfico 1 se compara, teniendo en 

cuenta las salvedades señaladas, las plazas 

en los hoteles y en las viviendas p2p. En 

términos generales se produce un descenso 

de la ratio plazas en viviendas p2p / plazas en 

hoteles, salvo en Asturias, Cantabria y Galicia, 

en donde se experimentan ligeras subidas. 

Otro hecho relevante se refiere a la importancia 

de la capacidad de alojamiento de las vivien-

das p2p, que ha alcanzado en muchas regio-

nes niveles similares o, incluso, superiores a la 

de los hoteles. En este sentido, son reseñables 

las comunidades peninsulares del arco medite-

rráneo (Cataluña, C. Valenciana, Murcia y An-

dalucía). También mantienen una ratio superior 

a la unidad en agosto de 2021 Cantabria, Gali-

cia y La Rioja. 

Ahora bien, aunque el análisis de la evolu-

ción de las plazas durante la pandemia tiene 

interés como indicador de la capacidad poten-

cial de alojamiento, es necesario apuntar 

GRÁFICO 1  
RATIO ENTRE PLAZAS EN VIVIENDAS P2P Y PLAZAS HOTELERAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

(Agosto 2020-agosto 2021)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022a, 2022b).
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que existe evidencia de que en el mercado p2p 

la mayoría de las viviendas apenas reciben so-

licitudes de reserva y, en consecuencia, tienen 

una ocupación escasa o nula, ya que la de-

manda se suele concentrar en una parte de la 

oferta (Benítez-Aurioles, 2020b). De hecho, el 

porcentaje de valoraciones realizadas por los 

huéspedes (que, frecuentemente se ha utiliza-

do como indicador de la demanda), acumulado 

por el 20 % de las viviendas p2p que tienen 

más valoraciones, suele ser superior al 70 % 

(Benítez-Aurioles, 2021b). Además, debe te-

nerse en cuenta que, aunque se reduzca la 

oferta de alojamientos, puede producirse una 

utilización más intensiva de los que permane-

cen en el mercado, con lo que, en última ins-

tancia, se estaría produciendo un incremento 

en el número de los que realmente se comer-

cializan. En consecuencia, es preciso acudir a 

algún indicador de la demanda turística o de la 

ocupación efectiva para tener una visión más 

precisa de los mercados que estamos conside-

rando. Para ello utilizaremos la evolución de las 

pernoctaciones.

4.2. Demanda: pernoctaciones

Según la Encuesta de ocupación hotelera, 

la pernoctación equivale a la plaza ocupada 

cada noche por un viajero que se aloja en un 

establecimiento (INE, 2019). De manera simi-

lar, el proyecto técnico de Estimación de la 

ocupación en alojamientos turísticos y otros 

alojamientos de corta estancia considera que 

las pernoctaciones son las plazas ocupadas 

cada noche que un viajero utiliza en un aloja-

miento. Para que no haya dudas, se aclara lo 

siguiente: «Una familia de 4 miembros que se 

aloja durante 3 noches en un apartamento, da lu-

gar a 1 alojamiento turístico ocupado, 3 noches 

ocupadas y 12 pernoctaciones» (INE, 2021). 

No obstante, hay que advertir que dicha esti-

mación se refiere al grupo completo 55.2 de la 

Clasificación Nacional de Actividades Econó-

micas  (CNAE), mientras que los datos referi-

dos a la medición del número de viviendas tu-

rísticas, analizados en el apartado anterior, 

excluye «otros alojamientos de corta estancia». 

Esta es la razón por la que, en este apartado, 

utilizamos la expresión «alojamiento p2p» y no 

«vivienda p2p», como hicimos anteriormente.

Para las pernoctaciones en alojamientos tu-

rísticos y otros alojamientos de corta estancia 

sí se dispone de datos para los años previos a 

la pandemia. En este sentido, los datos recogi-

dos en el Gráfico 2 son muy expresivos del 

efecto que, a nivel agregado, ha tenido la pan-

demia. Mientras que en 2019 las pernoctacio-

nes totales crecieron un 3 % respecto a 2018, 

hasta alcanzar 449 millones, en 2020 se redu-

jeron, respecto al año anterior, en un 70 % al 

registrarse algo más de 136 millones. Además, 

el diferente comportamiento que tuvieron las 

pernoctaciones en los hoteles respecto a las de 

los alojamientos p2p pone de manifiesto la cre-

ciente importancia de estas últimas. En efecto, 

en 2019, el año previo a la pandemia, el núme-

ro de pernoctaciones en los alojamientos p2p 

experimentó un crecimiento relativo muy supe-

rior (11,9 %) al de los hoteles, que parecían es-

tancarse (0,9 %). En 2020, el primer año de la 

pandemia, se contabilizó un descenso relativo 

menor en las pernoctaciones en los alojamien-

tos p2p (-58,1 %) que en los hoteles (-73,1 %). 

En consecuencia, al crecer más en 2019 y de-

crecer menos en 2020, el porcentaje que re-

presentaron las pernoctaciones en los aloja-

mientos p2p sobre el total pasó de un 22 % en 

2018 al 32 % en 2020.  Estos datos avalan la 

relevancia que ha alcanzado el mercado p2p 

en relación con el mercado convencional.
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En la Tabla 2 se observa cómo se reprodu-

cen por comunidades autónomas las tenden-

cias señaladas a nivel agregado: ligero creci-

miento de las pernoctaciones hoteleras en 

2019 respecto a 2018 que, incluso, en Balea-

res, Canarias y La Rioja se convierten en de-

crementos; fuerte aumento en el mercado de 

alojamientos p2p, aunque mucho más modera-

do en los archipiélagos y Cataluña; y, en 2020, 

tasas de decremento menores en las pernocta-

ciones en los alojamientos p2p respecto a los 

hoteles en todas las comunidades autónomas.

En el Gráfico 3 se ha representado la evolu-

ción mensual de las pernoctaciones. En los 

años previos a la pandemia se observa el com-

ponente estacional de las series, que alcanza su 

máximo en agosto, la preponderancia de las 

pernoctaciones en los hoteles frente a las de los 

alojamientos p2p, y la ligera aproximación de 

estas últimas a las primeras en 2019. Asimismo, 

el colapso del mercado, a raíz de la declaración 

del estado de alarma en marzo de 2020, se ma-

nifiesta en la práctica ausencia de actividad has-

ta junio. Es interesante mencionar que, precisa-

mente, en abril, mayo y junio las pernoctaciones 

en los alojamientos p2p superan, por primera 

vez, según la información que estamos mane-

jando, a las de los hoteles, aunque levemente. 

En este sentido, es posible que, ante el cierre de 

los hoteles, los viajeros buscaran una alternativa 

en el mercado p2p para garantizar su estan-

cia en los lugares de destino, lo que explicaría 

que, en el conjunto de los tres meses señala-

dos, las pernoctaciones registradas en los aloja-

mientos p2p (2,3 millones) fueran más numero-

sas que las de los hoteles (2,1 millones). 

El levantamiento de algunas restricciones 

propició una cierta recuperación de la 

GRÁFICO 2  
PERNOCTACIONES EN HOTELES Y ALOJAMIENTOS P2P (2018-2020)  
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GRÁFICO 3  
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS PERNOCTACIONES EN HOTELES Y ALOJAMIENTOS P2P (2018-2020)  
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022a, 2022c).

TABLA 2  
NÚMERO DE PERNOCTACIONES (EN MILLONES) E INCREMENTO PORCENTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (∆ %) 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
(Hoteles y alojamientos p2p, 2019 y 2020)

Comunidad autónoma

Hoteles Alojamientos p2p

2019 2020 2019 2020

Núm. ∆ % Núm. ∆ % Núm. ∆ % Núm. ∆ %

Andalucía 54,8 2,9 16,8 -69,3 24,9 18,2 10,3 -58,8

Aragón 5,8 1,9 2,6 -55,2 1,2 20,8 0,7 -38,4

Asturias 3,7 4,5 1,9 -50,5 1,3 28,3 0,9 -30,7

Baleares 58,1 -1,8 6,0 -89,7 8,4 3,8 2,6 -68,8

Canarias 67,3 -2,5 20,1 -70,2 14,9 4,1 8,0 -46,4

Cantabria 2,9 0,9 1,4 -53,3 1,2 19,0 0,8 -33,8

Castilla y León 8,5 3,8 3,2 -62,5 1,4 33,8 0,7 -48,3

Castilla-La Mancha 3,8 1,1 1,6 -58,8 0,8 32,9 0,4 -47,9

Cataluña 58,2 2,6 13,3 -77,1 20,7 6,4 7,1 -65,9

C. Valenciana 29,8 0,8 8,7 -70,7 15,8 12,5 6,7 -57,8

Extremadura 2,5 1,5 1,1 -58,3 0,4 21,5 0,2 -44,1

Galicia 9,0 5,9 3,5 -60,8 2,4 39,7 1,4 -40,1

Madrid 25,7 4,6 7,4 -71,0 8,2 13,3 2,7 -67,6

Murcia 3,3 0,0 1,1 -65,8 1,3 12,7 0,6 -53,1

Navarra 2,0 3,0 0,7 -63,1 0,4 27,1 0,2 -52,8

País Vasco 6,2 2,4 2,4 -61,2 1,7 13,4 0,7 -60,9

La Rioja 1,0 -0,8 0,3 -65,1 0,4 28,4 0,2 -57,7

Total 342,7 0,9 92,1 -73,1 105,6 11,9 44,2 -58,1

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022a, 2022c).
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actividad turística a partir de junio de 2020 y el 

aumento en el número de pernoctaciones en 

los hoteles que recuperan el protagonismo, 

aunque con cifras similares a las registradas 

en los alojamientos p2p.  No obstante, ante la 

aparición de nuevos rebrotes y medidas restric-

tivas, en los últimos meses del año la actividad 

turística fue muy escasa (Exceltur, 2021).

Una desagregación según el lugar de proce-

dencia de los viajeros proporciona información 

interesante sobre la evolución reciente del mer-

cado de alojamientos convencionales respecto 

al mercado p2p. Tal como se recoge en la Ta-

bla 3, en 2019 aparecen algunas señales que 

apuntan hacia cierto estancamiento en las per-

noctaciones de los residentes en el extranjero 

en los hoteles que contrastan con la dinámica 

que manifiestan en el mercado p2p. En 2019 el 

número de pernoctaciones de los extranjeros 

en los hoteles apenas se modifican respecto a 

las cifras de 2018, mientras que crecen en más 

de un 9 % las que realizan en los alojamientos 

p2p. También los residentes en España siguen 

la misma pauta con incrementos moderados 

en 2019 (2,7 %) en las pernoctaciones en los 

hoteles, y subidas destacables en las pernoc-

taciones en los alojamientos p2p (18,1 %). Es 

decir, antes de la pandemia ya se apreciaban 

indicios del mayor dinamismo del mercado p2p 

respecto al mercado convencional. En este 

sentido, el shock que provocó la pandemia en 

el sector turístico puede que, simplemente, 

haya acelerado ese proceso. Así, los datos de 

2020, tal como se ha apuntado más arriba, re-

gistran descensos más intensos en el número 

de las pernoctaciones en los hoteles que, se-

gún la Tabla 3, se explica en mayor medida por 

el comportamiento de los no residentes. En 

este punto, conviene señalar que el descenso 

menos intenso de las pernoctaciones de los re-

sidentes podría explicarse, no solo por las res-

tricciones que han tenido los extranjeros para 

hacer turismo en España, sino también por la 

sustitución, por parte de los españoles, de los 

viajes al extranjero por los realizados en el inte-

rior del país como consecuencia de la pande-

mia (Benítez-Aurioles, 2021c).

De acuerdo con lo expuesto parece perti-

nente plantear la hipótesis de que, una vez su-

perada la pandemia, se refuerce la orientación 

de la demanda hacia el mercado p2p de aloja-

mientos turísticos.

5. Conclusiones

La pandemia desencadenada a principios 

de 2020 ha afectado especialmente al turismo, 

aunque con un impacto sectorial y territorial 

heterogéneo. Particularmente, en el caso de 

los alojamientos turísticos resulta pertinente 

distinguir los hoteles de los alojamientos que 

se comercializan en el mercado p2p. Así, gra-

cias a la reciente publicación por parte del 

TABLA 3  
NÚMERO DE PERNOCTACIONES (EN MILLONES) E INCREMENTO PORCENTUAL RESPECTO AL AÑO  

ANTERIOR (∆ %) DE LOS RESIDENTES EN ESPAÑA Y DE LOS NO RESIDENTES

Hoteles Alojamientos p2p

2019 2020 2019 2020

Núm. ∆ % Núm. ∆ % Núm. ∆ % Núm. ∆ %

Residentes 119,6 2,7 51,2 -57,2 34,3 18,1 24,5 -28,7

No residentes  223,4 0,0 41,1 -81,6 71,3 9,1 19,7 -72,3

Total 343,0 0,9 92,2 -73,1 105,6 11,9 44,2 -58,1

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022a,2022c).
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INE de estadísticas que ofrecen datos fiables, 

tanto por el lado de la oferta como de la de-

manda, del mercado p2p, se han identificado 

algunos rasgos diferenciales.

Por el lado de la oferta se ha constatado 

que, después de la suspensión de la apertura 

al público de los establecimientos de alojamien-

to turístico, como consecuencia del estado de 

alarma, y de la drástica caída de la demanda 

turística, muchos hoteles permanecieron cerra-

dos en el verano de 2020. Al año siguiente, 

cuando se flexibilizaron las medidas y hubo 

una cierta recuperación de la demanda, se pro-

dujo una reapertura de establecimientos que, 

sin alcanzar los niveles previos a la pandemia, 

fue generalizada en todas las comunidades 

autónomas. En cambio, en el mercado p2p 

existen indicios de que muchos propietarios 

dejaron de ofrecer sus viviendas y abandona-

ron definitivamente el mercado, quizás, para 

orientar sus propiedades hacia el mercado de 

alquiler a largo plazo. No obstante, aunque la 

disminución de la oferta de viviendas p2p, en-

tre agosto de 2020 y agosto de 2021, fue evi-

dente a nivel general, en algunas comunidades 

autónomas (Asturias, Cantabria, Galicia y Ca-

narias) se registraron subidas significativas. En 

cualquier caso, los últimos datos disponibles 

demuestran que la capacidad de alojamiento 

del mercado p2p es muy considerable y que, 

en algunas regiones, sigue teniendo una capa-

cidad de alojamiento superior a la que propor-

ciona el mercado convencional.

Por el lado de la demanda, las cifras de per-

noctaciones antes de la pandemia, dentro de la 

preponderancia que tenía el mercado hotelero, 

indicaban el mayor dinamismo que estaba ex-

perimentando el mercado p2p debido, espe-

cialmente, al comportamiento de los residentes 

en el extranjero. Además, durante la pandemia 

se registró un descenso menos intenso en las 

pernoctaciones en el mercado p2p respecto a 

los hoteles, lo que, en consecuencia, parecía 

estar reforzando la cuota de mercado de los 

alojamientos p2p respecto a los alojamientos 

convencionales. En cualquier caso, una vez su-

perada la pandemia, y se disponga de la infor-

mación estadística necesaria, se podrá verifi-

car si se consolidan las tendencias que hemos 

señalado y, en particular, la creciente orienta-

ción de la demanda turística hacia el mercado 

p2p. 
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