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Resumen  

El presente estudio surge de la necesidad de analizar la gobernanza del turismo vinculada a 

criterios de liderazgo, participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis 

en la ciudad de Cuenca. La investigación planteó identificar los factores que influyen en la 

gobernanza turística, explorando la relación entre liderazgo y legitimidad entre actores 

públicos y privados del turismo, reconociendo los mecanismos de participación colectiva de 

los stakeholders y analizando su rol en procesos de planificación turística y gestión de crisis. 

La metodología tuvo un enfoque cualitativo de alcance exploratorio - descriptivo, el corte fue 

transversal entre febrero y mayo de 2023. Las herramientas fueron entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a una muestra a conveniencia: actores públicos (9) y privados 

(6). Con base en los resultados del estudio se concluyó que las decisiones turísticas 

adoptadas por el sector público carecen de legitimidad, existe rivalidad entre el sector público 

y privado y los líderes priorizan intereses propios. Además, no existe involucramiento de la 

sociedad civil en la toma de decisiones, los mecanismos de participación se limitan a sillas 

vacías y mesas de trabajo entre actores específicos. El rol de los stakeholders se reduce a la 

socialización de decisiones impuestas y se solicita aprobación teórica a la academia. En 

época de crisis, el sector público y privado manifiestan asociatividad. En términos generales, 

no existe gobernanza turística en la ciudad, la legitimidad es fabricada, las decisiones son 

unilaterales e influenciadas por el capital político en beneficio de los actores con mayor capital 

económico.  

 

Palabras clave: stakeholders, legitimidad, capital económico, capital político, toma 

de decisiones 
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Abstract 

This study arises from the need to analyze tourism governance linked to criteria of leadership, 

participation and involvement of stakeholders in times of crisis in the city of Cuenca. The 

research proposed to identify the factors that influence tourism governance, exploring the 

relationship between leadership and legitimacy between public and private tourism actors, 

recognizing the mechanisms of collective participation of stakeholders and analyzing their role 

in tourism planning and crisis management processes. The methodology had a qualitative 

approach of exploratory - descriptive scope, the cut was cross-sectional between February 

and May 2023. The tools were semi-structured interviews applied to a sample at convenience: 

public (9) and private (6) actors. Based on the results of the study, it was concluded that 

tourism decisions made by the public sector lack legitimacy, there is rivalry between the public 

and private sectors and leaders prioritize their own interests. In addition, there is no 

involvement of civil society in decision-making, participation mechanisms are limited to empty 

chairs and working tables between specific actors. The role of stakeholders is reduced to the 

socialization of imposed decisions and theoretical and technical approval is requested from 

academia. In times of crisis, the public and private sectors manifest associativity. In general 

terms, there is no tourism governance in the city, legitimacy is manufactured, decisions are 

unilateral and influenced by political capital for the benefit of actors with greater economic 

capital.   

 

Keywords: stakeholders, legitimacy, economic capital, political capital, decision 

making 
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Introducción 

El turismo ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, 

convirtiéndose en uno de los sectores económicos más importantes a nivel global. El 

constante aumento de personas que viajan por diferentes motivos, ha generado un impacto 

significativo en la economía local y nacional. 

Ante esta realidad, resulta indispensable contar con una planificación estratégica en el ámbito 

turístico, que permita anticipar los desafíos y aprovechar las oportunidades que esta actividad 

presenta. En este contexto, la gobernanza del turismo surge como un elemento esencial para 

el éxito; la misma, se relaciona con la participación de múltiples actores en la toma de 

decisiones y en la implementación de políticas y programas turísticos. Entre los stakeholders 

se incluyen gobiernos, empresas turísticas, comunidades locales y organizaciones no 

gubernamentales. Su objetivo es lograr un equilibrio entre los diferentes intereses y 

perspectivas de los actores involucrados, garantizando una distribución equitativa de los 

beneficios del turismo y minimizando los impactos negativos. 

En este sentido, la gobernanza del turismo se basa en la cooperación, colaboración y 

construcción de alianzas entre los diversos actores del sector con el propósito de establecer 

mecanismos de diálogo y negociación, así como promover la transparencia y la rendición de 

cuentas en la toma de decisiones. Así mismo, la gobernanza busca fomentar la participación 

activa de las comunidades locales, reconociendo su papel como actores clave en la gestión 

y desarrollo del turismo. 

La ciudad de Cuenca, ubicada en la provincia del Azuay, Ecuador, es reconocida por su 

riqueza histórica, cultural y natural, lo que la convierte en un destino turístico. Sin embargo, a 

pesar de su potencial, se evidencia un vínculo poco notable entre el gobierno turístico local, 

representado por la Fundación de Turismo para Cuenca, y los stakeholders turísticos. Este 

escenario se agrava por la presencia frecuente de rivalidad, conflictividad e incompatibilidad 

entre los entes públicos y privados debido a la falta de coordinación en el ámbito turístico 

(Simancas Cruz y Ledesma González, 2017). 

En términos generales, D'eramo (2017) destaca que la gobernanza promueve la creación de 

relaciones horizontales entre actores estatales y no estatales, fomentando la colaboración y 

la participación en los procesos de toma de decisiones. Es en épocas de crisis cuando la 

gobernanza del turismo debería convertirse en la herramienta principal para la organización 

y administración de esta actividad.  



 
13 

 

Stephany Pamela Ordóñez Ordóñez – Evelyn Dayanna Quiroga Coronel 
 

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar la gobernanza del turismo 

vinculada a criterios de liderazgo, participación e involucramiento de los stakeholders en 

épocas de crisis en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Para alcanzar este objetivo, se plantean 

los siguientes objetivos específicos: i) explorar la relación entre liderazgo y legitimidad para 

la consecución de diálogos entre actores públicos y privados del turismo, ii) identificar los 

mecanismos de participación colectiva de los stakeholders turísticos de Cuenca y iii) analizar 

el rol de los actores turísticos en los procesos de planificación turística y gestión de crisis de 

Cuenca. 

Por lo tanto, este estudio busca contribuir con el conocimiento existente sobre gobernanza y 

crear una visión clara de la situación actual en el sector turístico de Cuenca. Con este 

propósito, la presente investigación se estructura en cuatro capítulos. El primer capítulo se 

centra en el marco teórico y la metodología del estudio cualitativo. El segundo capítulo aborda 

el análisis de la dinámica de la relación entre los sectores público y privado en el desarrollo 

turístico de Cuenca. El tercero examina los mecanismos de participación colectiva de los 

actores involucrados en el sector turístico de la ciudad. Por último, el cuarto capítulo se enfoca 

en el rol desempeñado por los stakeholders turísticos en el entorno analizado. 
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Marco Teórico 

Teoría de la gobernanza 

Desde la teoría, Jan Kooiman (2004) contribuye con la gobernanza interactiva o sociopolítica. 

Esta, se caracteriza por dar lugar a la interdependencia de actores políticos, sociales y 

económicos para la solución de problemas públicos. Frente a la escasez de recursos del 

Estado, los sectores públicos y privados tienen la obligación de participar conjuntamente con 

la finalidad de solucionar conflictos que afectan el desarrollo de un territorio. 

Según Kooiman (2004), la gobernanza se basa en el análisis de las reglas y características 

de los sistemas en el medio donde se lleva a cabo un proceso de integración. Además, el 

autor prioriza la cooperación público-privada como instrumento creador de legitimidad y 

eficacia en procesos y acuerdos entre organismos estatales y no estatales. Para acotar esta 

corriente teórica, el autor identifica la importancia de manejar un modelo bidireccional entre 

gobernantes y gobernados, indagando las circunstancias, oportunidades, problemas, 

fortalezas y debilidades que posee el gobierno y el sistema utilizado para gobernar. 

La gobernanza sociopolítica analiza la interacción entre la sociedad u organismos sociales 

con la toma de decisiones políticas con base en tres distinciones: autogobernanza, 

cogobernanza y gobernanza jerárquica. En este contexto, Córdova Montúfar (2018) menciona 

que la autogobernanza se refiere a la capacidad de las entidades para tomar decisiones de 

manera autónoma, la cogobernanza se relaciona con la interacción horizontal de actores, sin 

un actor dominante, y la gobernanza jerárquica se caracteriza por ser un modelo 

unidireccional, donde el gobierno mantiene centralidad y se estructura a través de la ley y la 

política (marco constitucional).  

Kooiman y Bavick (2013) mencionan que el medio fundamental para la gobernanza es la 

interacción de actores, pues a más de ser vista como un medio democrático para la 

planificación y gestión de recursos, es la mejor manera para abordar problemas públicos. De 

la misma forma, los autores consideran que la gobernanza, la mayoría de veces, es el 

resultado de un aprendizaje constante, donde el sistema de gobierno bidireccional deja de 

ser una opción para convertirse en un medio necesario de gobernanza. 

Además, Kooiman (2004) argumenta que la gobernanza se expresa en tres niveles. En el 

primer orden, la diversidad y complejidad de asuntos sociopolíticos crea oportunidades, el 

actor principal es el gobierno, siendo fortalecido a través de la creación de soluciones. En el 

segundo orden, existen las relaciones de actores públicos y privados como en la 
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cogobernanza, y en el tercer orden, conocido también como meta gobernanza, la gobernanza 

se manifiesta como una normativa. Así mismo, Rhodes (2007) menciona las principales 

características de la gobernanza (ver tabla 1).  

Tabla 1  

Características de la gobernanza según Rhodes. 

Característica Presentación 

Coordinación Relación articulada entre el gobierno, 

organizaciones gubernamentales y privadas.  

Complejidad Comprender que los problemas a los que se 

enfrenta la formulación de política pública son 

complejos y dinámicos. Es necesario diagnosticar 

y analizar desde distintas perspectivas.  

Nueva posición de poderes públicos 

en los procesos de gobierno, adopción 

de nuevos roles y desarrollo de 

instrumentos de gestión de redes.  

La gobernanza cambia el control institucional 

jerárquico y modifica el rol del gobierno, quien es 

el encargado de coordinar y liderar.  

Priorización de capacidades de influencia y 

habilidad para generar un marco común de 

cooperación entre los actores involucrados.  

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Rhodes, 2007. 

En síntesis, la gobernanza da a conocer la necesidad de la participación conjunta entre 

actores estatales y no estatales. Así, la interacción entre stakeholders interdependientes 

facilita la planificación y gestión de recursos para obtener mejores resultados con base en 

intereses comunes (Cerrillo Martínez, 2005).  Por lo tanto, la gobernanza dentro de un 

territorio debe promover la relación bilateral entre el Estado y los ciudadanos. 

Desde esta perspectiva, elementos como liderazgo y legitimidad son críticos para una 

gobernanza óptima (Whittingham Munéar, 2010; Arista Castillo, 2017). Sin embargo, al ser 

un término polisémico (Rosas Ferrusca, 2018) da lugar al uso inconsciente y abuso del mismo 

en discursos políticos para referirse a un buen gobierno. 

Aguilar Villanueva (2011) acentúa a la gobernanza como el proceso mediante el cual los 

actores involucrados de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia- fundamentos y 
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las formas de coordinarse. Así mismo, Kooiman (2009) manifiesta que la diversidad, 

complejidad y dinamismo remiten a transformaciones globales con impactos locales. Además, 

es indispensable considerar que la gobernanza requiere interacción, acción y estructuración. 

Según van der Zee et al, (2017), como complemento de la gobernanza se dan las formas 

básicas de la coordinación. De esta manera, se encuentran formas de gobernanza blandas y 

duras. Por un lado, las primeras abarcan la información, convicción y reunión de actores; 

dando paso a la acción administrativa informal, negociación, consenso y cooperación de los 

involucrados. Por otro lado, las duras se refieren al incentivo financiero, contratos, orden 

unilateral y actos administrativos. Como resultado, la combinación del conocimiento, 

confianza, dinero y poder reflejan las formas de coordinación. 

La cooperación entre actores para la formulación de políticas puede desarrollarse de múltiples 

maneras. Por una parte, se destacan los “acuerdos neo contratistas”, definido como las 

negociaciones institucionalizadas entre el Estado, empresas y trabajadores predefinidos. Por 

otra parte, los mecanismos de autorregulación, mediante los cuales los actores privados 

cumplen con sus funciones reguladoras. En términos de Natera Peral (2005), la gobernanza 

varía en cuanto a su configuración a partir de seis dimensiones, 1) número de actores 

involucrados, su naturaleza e intensidad de sus relaciones, 2) la institucionalización de la red, 

3) definición la función principal de la red, 4) relaciones internas de poder, 5) distribución de 

intereses, 6) relaciones con su entorno inmediato. 

Con respecto a las relaciones internas de poder, se manifiesta la importancia del capital 

económico y político para la toma de decisiones. En términos de Foucault, el poder se define 

como una acción ejercida sobre sujetos libres (Álvarez Sánchez, 2010). En palabras de 

Álvarez Sánchez (2010), en el interior de los establecimientos existen conflictos que 

relacionan al poder con la influencia de instancias económicas y la imposición de decisiones. 

Así, se plantea que quienes ejercen el poder son los que han logrado una mejor posición 

dentro de la organización.   

De esta manera, el poder está vinculado al capital económico, mismo que engloba los 

recursos financieros y materiales acumulados por individuos y grupos (Meichsner, 2007). 

Según Bourdieu (1995), este capital contribuye a fortalecer el habitus, entendido como el 

conjunto de disposiciones estructuradas que los individuos adquieren en un contexto social 

específico. En consecuencia, las personas con un habitus similar tienden a ocupar posiciones 

sociales similares, puesto que su forma de pensar y actuar les facilita desenvolverse en 
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dichos ámbitos. Por lo tanto, las personas que se desenvuelven en el poder indican 

pertenecer a un mismo núcleo. 

De acuerdo con Tovmasyan (2021), el capital económico desempeña un papel fundamental 

en el progreso de los sectores en desarrollo. En este sentido, se reconoce que la capacidad 

financiera tiene influencia en las relaciones de poder y genera ventajas competitivas en la 

toma de decisiones. De esta manera, el poder adquisitivo de cada ciudadano se relaciona 

con el capital político que se encuentra dentro de un marco legal establecido. 

En palabras de Bourdieu, el capital político abarca los recursos existentes y las conexiones 

sociales que capacitan a las personas o grupos para ejercer influencia en el ámbito político 

(Meichsner, 2007). En este sentido, los recursos financieros toman lugar en la política, 

influyendo en la toma de decisiones para los diferentes sectores y dando paso al poder 

constituido ejercido solamente por clases sociales distinguidas por un capital económico 

mayor. 

 Kuo (2010), tomando la cita de Ackerman, indica que este poder no debería ser ejercido por 

las élites políticas, sino que debería existir una participación activa de los ciudadanos para la 

toma de decisiones constitucionales. En este contexto, se resalta el capital social como una 

herramienta explicativa para efectos sociales (Ramírez Plascencia, 2005) mediante lo cual es 

posible entender por qué dos personas con cantidades equivalentes de capital económico 

obtienen diferentes beneficios.  

Así, el capital social busca influencias o relaciones, que tengan la capacidad de movilizar a 

su favor o beneficio el capital de un grupo social. Así mismo, Bourdieu propone cuatro 

elementos necesarios: la pertenencia a un grupo, la existencia de relaciones de intercambio 

material y simbólico, el grado de institucionalización y los recursos que ostenta dicho grupo 

(Ramírez Plascencia, 2005) 

De manera similar, Putman citado por Fonseca Sánchez (2020) define al capital social como 

las relaciones con organizaciones sociales, normas y confianza social que facilitan la 

cooperación en búsqueda de beneficios mutuos. Así mismo, el autor hace referencia a 

Ortman y Ahh, quienes sostienen que el concepto evoluciona a través de diferentes etapas. 

La primera se caracteriza por una visión minimalista, el cual se enfoca únicamente en 

relaciones individuales con los demás. La segunda consiste en una etapa de transición, hacia 

la consideración de dos o más relaciones interpersonales. Por último, la tercera corresponde 
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a una visión expansionista, que reconoce el capital social como un factor vinculado a la acción 

colectiva y a la formulación de políticas públicas.   

En contraste con el capital económico, el social requiere la existencia de grupos o redes 

sociales duraderas; por tanto, esto significa que los recursos pasan a formar parte del grupo 

o colectivo social. De esta manera, no se trata sólo de una red amplia de conocidos o vecinos 

que obedecen a reglas de cortesía para obtener un trato recíproco. Las redes que generan 

capital social deben tener la capacidad de movilizar recursos y comprenderlos como 

beneficios potenciales (Millán y Gordon, 2004) 

El capital social se comprende de manera precisa cuando se considera como un recurso que 

está disponible en mayor proporción para grupos privilegiados. Así, se supone que existen 

grupos con capital social más elevado que otros. En consecuencia, Ramírez Plascencia 

(2005), indica que el capital social depende de la red de conexiones que posea y del capital 

económico que tienen aquellos que están vinculados a dicho grupo  

La gobernanza de la acción colectiva: un enfoque turístico 

El turismo es un fenómeno cultural, transversal y global (Velasco González, 2014) que se 

desarrolla en un territorio construido socialmente (Moscoso, 2014), donde existen 

connotaciones de identidad. Involucra a una gran cantidad de actores, entre visitantes, 

turistas, comunidad receptora, empresas turísticas, entes gubernamentales, etc. De esta 

manera, el turismo requiere de una planificación articulada y coordinada que permita integrar 

a todos sus actores (Nunkoo, 2017).  

La gobernanza en el contexto turístico se convierte en un elemento de acción para el 

desarrollo de turismo en un destino (Fuentes Moreno y García Martínez, 2017); considerando 

al liderazgo como parte fundamental para establecer diálogos entre el sector público y 

privado. En la misma línea, se formulan fines, guían a los actores y dibujan un proyecto 

colectivo (Díaz Gibson et al., 2015) con el propósito conjunto y común de obtener cambios 

reales en beneficio del destino turístico. 

Sin embargo, la gobernanza del turismo a menudo se centra en los intereses de las empresas 

y de los gobiernos (Unkuch Saan y Rodríguez de Caires, 2017). De ahí, un modelo de acción 

social no resulta sostenible cuando es construido con base en objetivos unilaterales, debido 

a que carecen de moralidad. Es así que, la cooperación entre actores resulta esencial para 

una gobernanza adecuada, debido a que el turismo es una industria fragmentada en la que 

individuos trabajan juntos para brindar servicios (Rojas et al, 2019). 
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Por lo tanto, es esencial considerar la teoría de acción colectiva, que se centra en el análisis 

de los procesos de toma de decisiones colectivas (Hwang et al, 2017) y cómo los actores se 

involucran para mejorar la gestión del turismo y generar un mayor impacto económico y social; 

participando activamente dentro de la gobernanza turística y en las empresas que 

desempeñan funciones vinculadas al turismo.  

De acuerdo a Cruz-Suárez et al, (2020), las organizaciones turísticas que deseen conseguir 

cierto grado de competitividad y apoyo de los stakeholders, deben crear una base de 

viabilidad y legitimidad. Entendiendo a la última como aquella que se deriva de la aceptación 

y consentimiento de un grupo social o colectivo de actores (Cruz Soto, 2008). Es decir, es el 

reconocimiento por parte de los stakeholders y la población local sobre las decisiones 

tomadas por los encargados de instituciones gubernamentales. 

En el sector turístico emerge un amplio debate sobre los intereses propios, en el cual, actores 

reclaman convertirse en líderes (Cave et al, 2022); sin embargo, es necesario poseer 

habilidades, técnicas y conocimientos que permitan dirigir a un grupo de individuos; haciendo 

que el equipo trabaje en la búsqueda de metas y objetivos (Espino Vargas y González Espino, 

2015), en beneficio del turismo. La relación entre el fenómeno turístico y el desarrollo es 

objeto de debates en la planificación, considerándola primordial para garantizar la eficiencia 

económica y la sostenibilidad local (Heslisga et al, 2019).  

El posicionamiento estratégico y las capacidades de innovación son esenciales debido a que 

interactúan turistas, empresarios, autoridades públicas y comunidades locales. Esto conlleva 

a que se trabajen intereses comunes para influir en las prácticas o áreas de política. Los 

líderes comparten la responsabilidad y ocupan puestos clave para gestionar y garantizar las 

oportunidades de participación. Además, las redes ayudan a los líderes a encontrar puntos 

en común sobre los problemas, movilizar apoyo e influir en las políticas y la asignación de 

recursos (Gómez Ortiz, 2006). La perspectiva de la red es prometedora porque conecta a los 

líderes que comparten intereses comunes y trabajan para influir en la práctica y la política, 

así como también, ayudan a agrupar recursos, generar consensos e influencia. 

El proceso de colaboración en la gobernanza turística incluye generar confianza, participación 

en el proceso, comprensión compartida de las metas, creencias estratégicas (Bichler y Losch, 

2019), resultados intermedios y diálogo directo. De la misma forma, el liderazgo ha sido 

reconocido como un factor determinante en el turismo. Por lo tanto, empresarios y 

representantes locales que influyen en la gestión y regulación de servicios, posicionamiento 
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estratégico y capacidades de innovación, desempeñan un papel fundamental en su 

desarrollo.   

La cooperación en el sector turístico utiliza los siguientes componentes: gestión del 

empoderamiento, que cuenta con un fuerte apoyo de planificación para garantizar la toma de 

decisiones y metas comunes e implementación, que comparten objetivos similares en 

comunidades comprometidas (Bichler y Losch, 2019). El desarrollo de la actividad turística se 

centra en las decisiones de planificación, considerando de manera esencial a la comunidad 

anfitriona (Chase et al., 2011). Los actores involucrados buscan que los beneficios obtenidos 

por el turismo sean equilibrados (Orgaz Agüera y Moral Cuadra, 2011). Así, comprender las 

perspectivas de las diferentes partes y cómo afectan el desarrollo del turismo es esencial para 

involucrar a los actores en la planificación. 

Existen diversas formas de participación, desde la difusión de información, hasta reuniones 

públicas y grupos de trabajo. Los estudios de casos de talleres de modelado participativo, 

capacitación y asistencia técnica, encuestas y grupos focales, ilustran la efectividad de 

diferentes técnicas en varias situaciones (Chase et al., 2011); sin embargo, se presentan 

desafíos que dificultan el involucramiento de los stakeholders. Esto incluye la resistencia entre 

los grupos de actores, que no garantizan la equidad y justicia, dando paso a relaciones 

conflictivas entre instituciones por problemas de comunicación, falta de tiempo y dinero. 

Por ello, la gobernanza, de acuerdo a Bustos Cara (2002), proporciona una combinación de 

acciones públicas, privadas y/o colectivas. El desarrollo de estas redes de cooperación 

contribuye a obtener la competitividad mediante el desarrollo de políticas y planificaciones 

integrales, que tomen en cuenta las dimensiones que componen el fenómeno turístico 

(González Velasco, 2010). La gobernanza está íntimamente ligada con la dinámica relacional, 

o estructura geométrica del poder; en otras palabras, es una estructura gobernada por redes. 

La gobernanza presenta una característica colaborativa y organizativa (Sentanu et al, 2022) 

en los destinos turísticos para diseñarlos y desarrollarlos mediante el fomento de formas 

valiosas de compromisos y colaboraciones entre agentes públicos y privados (Nichols et al, 

2017). Además, se basa en procesos y estructuras, con la finalidad de comprender por qué 

se combina el diseño institucional, las relaciones personales y las redes.  

Por lo tanto, la estructura de gobierno es el encargado de generar un entorno ideal para el 

desarrollo económico y el crecimiento (Bashir et al, 2022). Se fomenta la confianza de 

inversiones nacionales e internacionales, así como la actividad turística. Sin embargo, el 
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turismo es un sector frágil (Liza Zatti et al, 2022) que fácilmente puede ser afectado ante 

cualquier inestabilidad.  

Así mismo, los destinos turísticos presentan constantes cambios por los avances 

tecnológicos, es por ello que, es necesario estimular la colaboración y aumentar el 

compromiso de los stakeholders para alcanzar objetivos comunes. Así, la confianza surge 

como un ingrediente vital (van der Zee et al., 2017); pues crea y refuerza la relación entre el 

sector privado y público. El desarrollo de un trabajo articulado y cooperativo es más probable 

cuando existe un liderazgo legítimo que permita formular estrategias asociadas a la gestión 

inclusiva y confianza entre los actores.  

La tecnología ha transformado considerablemente el sector turístico, dando paso a la 

aparición de destinos inteligentes; donde, la gobernanza tecnológica se refiere a la 

participación de los actores en los procesos de toma de decisiones, transparencia, calidad de 

las estrategias políticas y los sistemas de gestión (Çakar, 2023). El internet funciona como 

una herramienta de apoyo que incrementa la interacción de las partes interesadas y a su vez, 

la colaboración e intercambio de información. 

Participación de los stakeholders en la gobernanza turística 

En términos generales, la participación colectiva es la base de la gobernanza (Pulido-

Fernández y Pulido-Fernández, 2017), pues la misma incide y condiciona los diferentes 

procesos de gestión política (Echeverría, 2011). Así mismo, Troudi, y sus colegas (2005) 

mencionan que dicha participación manifiesta e involucra a los actores de forma consciente 

y voluntaria en procesos de interés que se relacionen directa o indirectamente con los 

individuos. Según el Consejo Nacional de Competencias del Ecuador (2018), los mecanismos 

de participación son aquellos instrumentos con los que cuenta la ciudadanía (de manera 

individual o colectiva) para participar en todos los niveles de gobierno. En este contexto, se 

encuentran consejos ciudadanos sectoriales, consultivos, audiencias públicas, presupuestos 

participativos, asambleas ciudadanas y sillas vacías. 

El Ministerio de Turismo de Ecuador (2021) detalla mecanismos de planificación para la 

formulación de planes provinciales de destinos turísticos sostenibles. Así, se dan a conocer 

cuatro fases para el desarrollo de actividades. En primera instancia, se forman equipos de 

trabajo, donde se consolida una institucionalidad abierta y participativa. Además, existen 

reuniones locales que involucran a los actores principales de establecimientos vinculados al 

sector turístico (alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, intermediación, recreación, 

academia, asociaciones y organizaciones civiles). En la segunda fase se realiza el análisis 



 
22 

 

Stephany Pamela Ordóñez Ordóñez – Evelyn Dayanna Quiroga Coronel 
 

de propuestas, semaforización de indicadores, reconocimiento de problemas y validación de 

los mismos. Durante la fase tres se priorizan las actividades a través de estrategias y 

ampliación de variables. Finalmente, la fase cuatro habla de un plan de acción, determinando 

visión y objetivos, formulando planes y aprobándolos. De esta manera, el sector turístico 

manifiesta la importancia de la planificación y participación de los stakeholders para la 

elaboración de estrategias y toma de decisiones. 

De acuerdo a Frooman (1999), existen tres corrientes que analizan los stakeholders como 

individuos influyentes en la estrategia. En la primera se elabora una tipología de stakeholders, 

estos son identificados con base en la urgencia que poseen, su legitimidad y el poder. La 

segunda corriente da a conocer el interés y las prioridades de los individuos, que al no ser 

siempre las mismas, causan problemas y conflictos. La tercera habla sobre el poder de los 

actores involucrados, manifestando que el poder determinará la estrategia que será utilizada.  

Por lo tanto, a pesar de que es esencial involucrar en el proceso de planificación turística a 

todos los actores (Merinero Rodríguez y Zamora Acosta, 2009), no existe igualdad de 

oportunidades para participar. Esta desigualdad se manifiesta por la presencia de capital de 

cada establecimiento o institución (Valencia Rodríguez, 2005). Según Rodríguez-Girón y 

Vanneste (2019), el capital no engloba solamente los recursos económicos, sino que 

involucra al capital social como el recurso que moviliza todos los recursos para conseguir un 

objetivo en común.  

Conociendo que los stakeholders del turismo son aquellos actores afectados por la actividad 

terciaria desarrollada en un lugar específico, Morales Cortijo y Hernández Mogollón (2011) 

manifiestan que agentes públicos y privados como empresas de alojamiento, restauración, 

agencias operadoras, centrales de reserva, compañías aéreas y aeropuertos, museos, 

teatros, centros de interpretación, oficinas de turismo, asociaciones y clubs deportivos, 

culturales y de ocio (senderismo, micológicas, cinegéticas, ornitológicas o teatrales), 

ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, diputaciones provinciales, 

consejerías, ministerios, fundaciones, universidades, edificios y lugares turísticos o culturales, 

espacios naturales protegidos, patrimonios de la humanidad, periodistas y medios de 

comunicación, promotores del destino turístico, comercios y empresas de transporte terrestre 

y marítimo son actores alterados (positiva y negativamente) por el turismo. 

Según Troncoso (2018), la participación de la sociedad local es prioridad para el desarrollo 

de nuevas propuestas turísticas; sin embargo, Moscardo (2011) argumenta que la 

participación de los residentes en la toma de decisiones es limitada. La contribución brindada 
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por los diferentes actores son eje para el progreso continuo de una comunidad (Martner y 

Máttar, 2012). Conocer los intereses, aspiraciones y problemas de la localidad, permite 

conseguir una mejor calidad de vida, y por ende, un desarrollo local (Blanco, 2003). Juárez 

Alonso (2013) define al desarrollo local como el conjunto de iniciativas que promueven la 

identidad propia a través de actividades impulsadas para la obtención de beneficios 

económicos. 

Gobernanza del turismo en tiempo de crisis 

La crisis es definida desde diferentes perspectivas, dependiendo de la situación y el análisis 

de la realidad en un lugar determinado (Bustos González, 2005). Desde un concepto 

capitalista, Márquez Covarrubias (2010) define que una crisis se da a conocer con la 

estructura teórica del capitalismo, donde se manifiestan desigualdades entre la acumulación 

económica y la pobreza de diversas comunidades. Así mismo, Márquez enfatiza que la crisis 

está articulada con la sociedad civil, instituciones y política ejecutada. Así, el enlace claro 

entre la crisis y la gobernanza refleja la manera de sobrellevar la situación de un lugar. 

Con base en el principio de exclusividad especulativa de Wolin (2012), la gobernanza no sólo 

mantiene relación con los conceptos políticos, sino identifica y prioriza los problemas que 

surgen en la sociedad, estudiando la relación directa con los resultados obtenidos. Así, la 

crisis de una nación podría ser combatida por medio de estrategias organizadas por la 

gobernanza que prioricen la solución de conflictos de la ciudadanía. De tal manera, una 

gobernanza óptima debe imponerse en una población para garantizar una mejor calidad de 

vida.  

Sin embargo, existen deficiencias analizadas por medio de situaciones conflictivas y/o crisis 

en general. Según Cortada (2020), el alcance mundial de la pandemia producida por Covid-

19 dio a conocer la falta de gobernanza efectiva global. Así mismo, Legler (2021) plantea 

encontrar límites para el daño que los presidentes del continente americano (en general) 

causan a la gobernanza de la salud, por su comportamiento impulsivo y anti institucional. 

En el contexto de la crisis sanitaria, fue necesario contar con información turística primaria 

confiable, que incluya datos históricos y actuales que permitan aplicar técnicas económicas 

(CEPAL, 2020) con la finalidad de prever el comportamiento de las actividades turísticas y 

disponer de marcos estadísticos.  
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Aproximación a la gobernanza y turismo 

De acuerdo a una revisión bibliométrica sobre “Gobernanza y turismo” (uso de Vosviewer) en 

Scopus arrojaron 6.212 documentos, donde, se destaca la relación entre gobernanza, 

participación, legitimidad, transparencia y eficiencia (García García, 2014) para generar una 

evolución conjunta, considerando las iniciativas de los actores e involucrando soluciones 

sostenibles. Así, el trabajo cooperativo funciona como una herramienta de empoderamiento 

de las comunidades, pues aumenta la participación emocional (Jerez Ramírez y Ramos 

Torres, 2022) de los visitantes y las empresas turísticas mediante el fortalecimiento humano; 

construyendo relaciones significativas entre las partes interesadas. 

La gobernanza vinculada al turismo ha sido analizada desde diferentes perspectivas en el 

Ecuador. En el caso de Fuentes Moreno y García Martínez (2018), concluyen que el Consejo 

Nacional de Competencias del Ecuador restringe al nivel de gestión las competencias en 

materia de turismo dentro de las parroquias rurales; sin embargo, la capacidad de liderazgo 

por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, permite el desarrollo económico y 

social de los territorios. 

En la misma línea, Guerrero Carvajal (2020) hablan sobre el análisis de gobernanza en el 

cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, Ecuador. Los autores dan a conocer que no existe 

gobernanza dentro del territorio, pues no cuenta con participación activa de la población local 

y la falta de inclusión de todos los actores en el desarrollo turístico es evidente en la toma de 

decisiones. Así mismo, involucran al gobierno como problema principal, argumentando que 

no se enlazan las actividades con las necesidades y requerimientos de la población. 

Ramón Ramos (2020) realizó un estudio sobre el sistema de gobernanza turística del cantón 

El Empalme, Ecuador como instrumento de gestión en el diseño de prácticas de turismo 

sostenible. En este contexto, el objetivo principal planteado por el autor es proponer un 

modelo de gestión turística, orientado al estudio del sistema de gobernanza del cantón antes 

mencionado como herramienta para prácticas de turismo sostenible. 

A través del estudio, se estableció que, en la actualidad, los habitantes del cantón El Empalme 

perciben a la actividad turística como medio de desarrollo ambiental, económico y social. Así 

mismo, prestadores de servicios dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado menciona 

que es eje prioritario en la economía. Además, se reconoce que las actividades turísticas en 

el cantón son escasas, por lo que la ciudadanía busca mejorar la calidad del servicio. 

Considerando los antecedentes suscitados como la falta de planificación y gestión adecuada, 
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el autor propone un diseño de modelo de gestión turística, estableciendo indicadores que 

permitan avanzar de manera eficaz en el desarrollo de la comunidad. 

Fierro Castro (2018) realizó un estudio sobre gobernanza, vinculado a la participación o 

jerarquía del turismo en el departamento de Nariño, Colombia. El objetivo principal fue 

determinar el modelo de gobernanza implementado en el sector turístico cultural en el 

territorio y la participación ciudadana de dicho modelo. Los resultados obtenidos se limitaban 

a demostrar que el modelo de gobernanza en Nariño implica la interacción constante entre 

actores públicos y privados; sin embargo, la participación de la sociedad civil no ha sido 

institucionalizada por ningún ente, por ende, no tiene capacidad de incidencia en el proceso 

de la política pública del turismo. 

Así mismo, el autor menciona que en el territorio se ha dado paso a la congestión turística, 

donde los diferentes actores no están de acuerdo en la gestión y planificación de actividades. 

En los documentos plasmados por los actores turísticos gubernamentales de Nariño, se 

menciona en teoría, que la gobernanza debería darse a través de un proceso de cogobierno; 

no obstante, la investigación demostró que existe una dirección jerárquica del turismo, 

priorizando los intereses monetarios ante la participación e involucramiento de la sociedad. 

Por un lado, se menciona que Nariño no posee un sector de turismo cultural independiente y 

definido, sin respetar los cuidados y condiciones especiales para la conservación del 

patrimonio. Por otro lado, se destaca que los actores destinados a la gestión de recursos 

turísticos reducen su papel a aportar leyes y normas requeridas por entes gubernamentales 

superiores, sin dar un seguimiento concreto a dichas herramientas. La influencia que ejercen 

las políticas de turismo dentro de Nariño, no son conscientes. Por lo general, surgen de 

manera espontánea, en busca de beneficios e intereses privados, desvalorizando la 

preservación y conservación de recursos. 

Finalmente, existe una participación local sin incidencia en la toma de decisiones. Nariño se 

ha enfocado en la creación de programas diseñados e implementados para toda la 

comunidad, sin segmentar los servidores y prestadores turísticos de la zona. Por lo tanto, la 

mejora del conocimiento e instrumentos de comunicación son escasos. 

Arroyo Delgado (2018), aportó con un estudio de turismo, gobernanza y sustentabilidad social 

en el Área Natural Protegida de Cabo Pulmo. Así, el objetivo principal fue determinar los 

factores de la gobernanza que influyen en el proceso de alcanzar la sustentabilidad desde un 

enfoque social en dicha comunidad. En su metodología se detalla el uso de discursos 

sociales, mismos que involucran los intereses concretos de los pobladores en situaciones 
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específicas. De la misma manera, el uso de entrevistas fue necesario para generar 

acercamiento y confianza en el territorio. 

Entre los hallazgos más relevantes de la investigación se obtuvo que, los pobladores de Cabo 

Pulmo poseen un alto nivel de participación en la toma de decisiones y en política pública 

relacionada al turismo. Como consecuencia, la obtención de acuerdos mutuos entre el 

gobierno y los gobernantes son comunes. Según la investigadora, en dicha comunidad se 

dejan de lado las estructuras de poder antiguas, como la jerarquización, dando paso a una 

gobernanza horizontal. La atención de necesidades exclusivas de la comunidad y el equilibrio 

entre el poder estatal y la sociedad son las primicias para ejecutar cualquier actividad. 

El capital social manifestado en la comunidad es ejemplar, la cooperación, reciprocidad y 

confianza entre los actores se encamina a la protección y conservación de recursos. De esta 

manera, los pobladores garantizan la sustentabilidad de su entorno y en las actividades que 

se realizan. 

Finalmente, Nava Zazaueta y Mercado Celis (2019) dan a conocer un estudio sobre las redes 

de gobernanza en el clúster turístico de Mazatlán. El objetivo planteado es demostrar que la 

gobernanza en dicho territorio se maneja en dos contextos. El primero, definido por actores 

regionales, y el segundo enlazado con los actores intraurbanos, obteniendo un sistema de 

gobernanza incoherente y desarticulado. 

Como resultado, se obtuvo que no todos los actores involucrados en el desarrollo de turismo 

dentro de la zona tienen las mismas necesidades. Por lo tanto, la comunicación entre los 

mismos es distante, promoviendo la competitividad interna y desprendiendo los vínculos 

existentes para la gestión y planificación de actividades. Así mismo, se manifiesta una 

carencia considerable de participación de los actores y se establece que alrededor del 80% 

se encuentra distanciado para la toma de decisiones. En cuanto a la gobernanza del ámbito 

intraurbano, que es guía para la protección y conservación del centro histórico, se da a 

conocer que trabajan de manera puntual y articulada, desprendiendo las necesidades y 

requerimientos de los habitantes.  
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Metodología 

El estudio tuvo un enfoque cualitativo con alcance exploratorio-descriptivo, priorizando la 

presentación, comportamientos, percepciones y relaciones de variables y fenómenos 

involucrados. El corte fue transversal, con un periodo de tiempo determinado entre febrero y 

mayo de 2023. Según Manterola y Otzen (2014), con dicho corte no existirán pérdidas de 

seguimiento, será rápido, económico y proveerá evidencia de asociaciones estadísticas 

válidas para variables inalterables.  

Considerando el enfoque, el muestreo fue a conveniencia. En la investigación participarán 

actores del sector público vinculados a la actividad turística de manera directa y gremios 

turísticos del sector privado (ver tabla 2).  

Tabla 2  

Participantes del Trabajo de Integración Curricular. 

Sector Código Entrevistado Género Edad Modalidad 

Público SP001 Áreas Históricas y Patrimoniales  M  50 Presencial  

SP002 Centro Interamericano de Artes 

Populares 

 M  40  Presencial  

SP003 Facultad de Ciencias de la Hospitalidad 

– Universidad de Cuenca 

 F  49  Virtual  

SP004 Policía Nacional  F  40  Presencial  

SP005 Facultad de Ciencias de la Hospitalidad 

- Universidad de Cuenca 

 F  49  Presencial  

SP006 Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay  M 36   Presencial  

SP007 Fundación de Turismo para Cuenca  F  40  Virtual  

SP008 Ministerio de Turismo  F  38  Presencial  
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SP009 Dirección Municipal de Cultura de 

Cuenca 

 F  56  Presencial  

Privado SR001 Universidad del Azuay  M  39  Presencial  

SR002 Departamento de Turismo de la 

Arquidiócesis de Cuenca 

 F  39  Presencial  

SR003 Corporación de Guías y Profesionales 

de Turismo del Austro 

 F  34  Presencial  

SR004 Asociación de Agencias de Viajes  M  40  Presencial  

SR005 Asociación de Bares, Restaurantes y de 

Entretenimiento de Cuenca 

 M  38  Presencial  

SR006 Asociación Hotelera del Azuay  M  41  Presencial 

Nota: La variable género posee dos categorías de respuesta. M = Masculino y F = 

Femenino.  

La herramienta fue la entrevista semiestructurada, donde existió la máxima interacción y 

libertad de expresión entre el entrevistado y el entrevistador (Taguenca Belmonte y Vega 

Budar, 2012). Además, fue utilizado para conseguir un discurso con base en las motivaciones 

y perspectivas de los colaboradores. Así mismo, la observación participante en campo fue 

fundamental durante el tiempo de investigación para obtener una visión clara de los hechos 

y acontecimientos. Cabe indicar que previo a la aplicación de los instrumentos los 

participantes dieron su consentimiento libre e informado para participar en el proyecto. Las 

entrevistas fueron grabadas con previa autorización, transcritas textualmente en el programa 

Microsoft Word 2019. El contenido fue sometido a un análisis de discurso con ayuda del 

software Atlas.ti versión 23.  
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Capítulo I. Liderazgo y legitimidad para la consecución de diálogos entre el sector 

público-privado. 

La gobernanza turística se centra en la naturaleza colaborativa y organizativa de los actores 

involucrados (Sentanu et al, 2022). La misma se caracteriza por fomentar formas valiosas de 

compromisos y colaboraciones entre agentes públicos y privados en el diseño y desarrollo de 

destinos turísticos. Dicha perspectiva reconoce la importancia de una gestión inclusiva y 

participativa, donde múltiples actores trabajan en conjunto para impulsar el crecimiento 

turístico. 

Gobernanza turística en Cuenca  

La gobernanza se basa en el análisis de las normas y características de los sistemas en el 

contexto donde se desarrolla el proceso de integración. En este sentido, se prioriza la relación 

público-privada como un instrumento que contribuye a la legitimidad y eficacia de los procesos 

(Kooiman, 2004). No obstante, se ha señalado que la estructura de gobierno en Cuenca no 

ha logrado crear un entorno óptimo para su correcto desarrollo.  

Por un lado, los actores turísticos presentan cierto desconocimiento sobre el concepto de 

gobernanza. El sector privado (Actor 1) mencionó: “yo pienso que hay buena intención pero 

que no hay el fundamento teórico y metodológico para poder entender cuáles son los puntos 

más importantes para llegar realmente a acuerdos entre los diferentes actores” 

(Comunicación personal, 2023). Así mismo, la academia (Actor 5) no expresó con claridad el 

concepto de gobernanza, escudándose en un discurso complejo, extenso y sin fundamentos 

teóricos. 

De acuerdo a Pulido Cortés y Gómez Gómez (2017), un representante académico adquiere 

un papel en el que se espera un nivel de conocimiento que brinde soluciones y complete 

vacíos. De tal manera, la gobernanza, al ser un principio de la sociedad en la que nos 

desarrollamos, debería ser reconocida y puesta en práctica por todos los actores, empezando 

en las aulas, con la formación de profesionales. Así mismo, resulta relevante analizar los 

criterios de selección utilizados por las instituciones de educación superior al designar a 

personas en cargos académicos, priorizando requisitos relacionados con la comprensión y 

aplicación de los principios de gobernanza. 

Por otro lado, el término está relacionado únicamente con la aplicación de leyes o 

reglamentos de acuerdo a los distintos niveles de gobierno. Un representante del sector 

privado (Actor 3), expresó: “engloba reglamentos, ordenanzas, acuerdos que se manejan 

dentro de los GADs provinciales, cantonales y obviamente todo lo que está regido por la ley 
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en la asamblea y el Estado” (Comunicación personal, 2023). A su vez, un representante del 

sector público (Actor 7) señaló:  

“las aptitudes, actitudes y habilidades que una persona o un grupo de personas tengan 

para poder generar política pública y acciones en favor del desarrollo de la actividad 

política” (Comunicación personal, 2023).  

A pesar de que los stakeholders mencionan la relación entre gobernanza y política pública, 

no se han manifestado las acciones necesarias por parte del sector público, ni la presión por 

parte del privado para actualizar e implementar nuevas directrices políticas. Así, la ley en la 

que se rigen las actividades turísticas resulta obsoleta, considerando una realidad de hace 

más de dos décadas. Como resultado, se infiere que el sector turístico en Cuenca carece de 

canales efectivos de comunicación y colaboración en busca del desarrollo turístico con base 

en medidas gubernamentales. 

En contraste, un limitado número de actores expresó conocimiento acertado sobre el tema. 

Entre las afirmaciones, el sector público (Actor 2) manifestó, “la gobernanza es un sistema de 

instituciones, de actores, que tienen una incidencia en la toma de decisiones y en la 

generación de políticas públicas dentro de la ciudad (...) cómo se relacionan y trabajan entre 

ellas” (Comunicación personal, 2023); por su parte, el actor (3) indicó: “es la posibilidad de 

encontrar situaciones de encuentro entre los distintos actores de un territorio; es decir, que la 

gobernanza es la posibilidad de que todos los actores puedan opinar sobre” (Comunicación 

personal, 2023).  

Finalmente, el actor (6) señaló: “(...) son aquellos procesos participativos, en los cuales 

pueden generarse la toma de decisiones, el nivel de participación que tú puedas tener o no 

en las decisiones sobre, cómo se estructuran las políticas y las formas de trabajo en un área” 

(Comunicación personal, 2023). 

Así, mediante estas perspectivas se reconoce la necesidad de una gobernanza efectiva y 

participativa para garantizar una gestión adecuada y colaborativa del desarrollo turístico. No 

obstante, los criterios entre el sector público y privado evidencian división de pensamiento. 

Como consecuencia, la realidad apoya lo mencionado por Hardt y Negri (2002), quienes 

indican que la multitud es el conjunto de individuos diversos con percepciones únicas, dando 

paso a una sociedad heterogénea. 

Desde observación participante se evidenció que la academia presenta una división de 

criterios para la toma de decisiones. El ambiente interno se torna conflictivo, impidiendo la 

participación complementaria para alcanzar objetivos comunes. Por lo tanto, las partes 
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involucradas establecen una relación competitiva, donde si la una gana, la otra pierde. En 

palabras de De Angelis (2016), esta interacción es considerada astuta, pero no inteligente. 

La diferencia recae en que la primera se basa en obtener beneficios personales, mientras la 

segunda prioriza la comprensión, razonamiento, resolución de problemas, adaptación a 

nuevas situaciones y el trabajo en equipo. En este sentido, la aplicación de la gobernanza en 

temas académicos es afectada por situaciones internas. 

En el contexto de la ciudad de Cuenca, un actor clave del sector público (8) en la toma de 

decisiones argumentó: “(...) entonces, obligatoriamente todos debemos estar dentro de la 

gobernanza si queremos tener cambios positivos” (Comunicación personal, 2023). En efecto, 

esta afirmación enfatiza la implementación de una participación inclusiva en los procesos de 

toma de decisiones como requisito para lograr transformaciones positivas, especialmente en 

el ámbito turístico.  

Para ello, se requieren mecanismos de participación y espacios dedicados a la consideración 

de las opiniones y argumentos de todos los involucrados. La misma, se basa en la 

comprensión de que la toma de decisiones informada y consensuada garantiza un desarrollo 

turístico en la ciudad de Cuenca. 

Los mecanismos de participación implican proporcionar oportunidades significativas para que 

los diversos actores del sector público, privado y sociedad civil, contribuyan activamente en 

la toma de decisiones relacionadas al turismo. Entre ellos, se destacan, la creación de 

espacios de diálogo y consulta, la promoción de debates y discusiones, la generación de 

canales de comunicación abiertos y transparentes, asambleas participativas y la 

incorporación de mecanismos de retroalimentación y rendición de cuentas. 

En teoría, la gobernanza permite que las diversas perspectivas, conocimientos y experiencias 

sean consideradas en el proceso de toma de decisiones; lo que enriquece la calidad de las 

mismas y promueve la legitimidad de los resultados. Sin embargo, en el contexto de la ciudad 

de Cuenca, el sector público (actor 6), expresó “Naturalmente (la relación público-privado) no 

funciona, creo que deberían establecer políticas públicas claras” (Comunicación personal, 

2023). Además, se revelan una serie de problemáticas que afectan su eficacia y legitimidad.  

 

Uno de los principales desafíos, como se mencionó anteriormente, es el desconocimiento 

sobre el concepto de gobernanza turística y espacios de participación limitados; los cuales 

generan que la toma de decisiones carezca de credibilidad y aprobación de las partes 

interesadas.  
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A partir de esto, varios actores perciben que las resoluciones no son adecuadas, debido a la 

falta de diversidad de actores involucrados en los procesos de gobernanza turística. Esto se 

debe, en parte, a los conflictos de intereses que existen entre las partes interesadas, 

dificultando la comunicación e involucramiento de los mismos. La ineficiencia y mala gestión 

son consecuencias directas de una gobernanza deficiente presente en la ciudad de Cuenca.  

 

Ilustración 1  

Gobernanza turística en Cuenca. 

 

Nota: Red semántica sobre los factores que afectan la gobernanza turística de la ciudad de 

Cuenca. Elaboración propia.  

Expectativas para la gobernanza: caracterización de líderes 

La presencia de autoridades competentes en el ámbito turístico garantiza una toma de 

decisiones informada, basada en un análisis exhaustivo de las necesidades y oportunidades 

del sector. Así mismo, permite establecer políticas y estrategias que fomenten un crecimiento 

turístico responsable, promoviendo la conservación del entorno natural y cultural, el bienestar 

de las comunidades locales y la satisfacción de los visitantes.  
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De acuerdo a Em (2023), una persona con capacidad de liderazgo es alguien que utiliza el 

pasado como experiencia, gestiona eficientemente los acontecimientos presentes y se 

anticipa al futuro para abordar y resolver problemas imprevistos. En este sentido, un líder 

turístico debe planificar las actividades a realizar en el área de trabajo, aprovechando las 

oportunidades y optimizando los recursos necesarios para su ejecución. 

De la misma manera, un líder es aquella persona capaz de influir en los demás, obteniendo 

su seguimiento, motivación y aprobación en las decisiones adoptadas (Motta Ruiz, 2014). 

Así, los líderes se caracterizan por dirigir y coordinar a un grupo, protegiendo sus intereses y 

alcanzando los objetivos que buscan el bienestar común. 

Los resultados de las entrevistas demostraron que un buen líder debe ser reconocido y 

aceptado como una persona legítima por parte de los diferentes stakeholders turísticos. El 

sector privado (Actor 6) destacó: “El perfil tiene que ser administrativo, conocer de mercadeo, 

ser gestor” (Comunicación personal, 2023). Como consecuencia, se manifiesta la importancia 

de que la persona encargada del desarrollo turístico dentro de la ciudad tenga conocimiento 

sobre la administración pública para la toma de decisiones, desarrollo de estrategias 

efectivas, capacidad de liderar equipos de trabajo y coordinar las actividades turísticas de 

manera eficiente   

Desde el sector público (Actor 6), se destacó: “Debe ser una visión desde afuera, sin control 

político” (Comunicación directa, 2023). En esta línea, la necesidad de que los directivos 

turísticos tengan una visión apartada de la política y no compitan entre sí es fundamental. El 

actor (3) recalcó que un buen líder en el ámbito turístico es reconocido como "una voz 

legítima" (Comunicación personal, 2023); dando a conocer que los directivos deben tener la 

capacidad de representar los intereses del sector turístico de manera justa y equitativa, 

transmitiendo confianza y liderazgo dentro de las organizaciones turísticas e interacciones 

con los actores externos.  

De esta manera, un actor legítimo es quien recibe el apoyo de los representados para la toma 

de decisiones y es reconocido por sus capacidades para conseguir beneficios colectivos. Aquí 

se enfatiza que el éxito en la representación política no depende principalmente de una 

campaña publicitaria intensiva, sino de la capacidad de un individuo para demostrar, a través 

de su desempeño y acciones concretas, que puede representar y tomar decisiones en 

beneficio de un grupo social específico. Estos acontecimientos no están presentes dentro de 

la ciudad de Cuenca, lo que indica que la legitimidad es un factor dependiente del nivel de 

campaña que realicen las autoridades. 
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Con base en los resultados obtenidos, los actores indicaron la creación de la legitimidad en 

un cargo público al saber que la persona encargada reconoce y ha estudiado dentro del 

ámbito que lidera. Así, el sector privado (Actor 2) indicó: “Para generar más confianza en el 

sector, el líder debería ser profesional en turismo y por supuesto, tener la experiencia dentro 

del sector” (Comunicación personal, 2023). De modo que, una persona que indique y 

reconozca al sistema turístico desde sus complejidades, garantiza, a manera general, una 

mejor aceptación por parte de los stakeholders.  

Como aporte a la legitimidad de una autoridad, se considera la capacidad de liderazgo que 

posee la misma. El actor público (7) indicó “Un buen gobernante debe tener aptitudes de 

liderazgo para manejar agremiaciones” (Comunicación personal, 2023). En este contexto, se 

atribuye a los directivos un buen manejo del sistema a través de una relación eficiente entre 

la autoridad y los subordinados (Cruz Soto, 2008).  

A pesar de lo manifestado por los stakeholders sobre la importancia que debería existir con 

respecto a la legitimidad en una autoridad, González Simón y Guenaga Garai (2007) indican 

que el liderazgo que se manifiesta en una organización no siempre está vinculado con los 

actores y el poder de los mismos. En esta resolución, aparece el poder del liderazgo, que se 

manifiesta cuando un individuo posee cualidades personales para gobernar. Por lo tanto, los 

entes gubernamentales deberían promover mecanismos de verificación, cuyo propósito sea 

evaluar y determinar si los individuos que ocupan cargos públicos y privados cumplen con las 

características y criterios asociados al liderazgo efectivo. 

Capitales económico, político y social como limitantes de la representatividad pública. 

Al hablar de una representatividad pública, la legitimidad y el poder deben ser considerados 

como enfoques generales. De esta manera, la legitimidad hace referencia al atributo que los 

stakeholders manifiestan al aprobar o apoyar objetivos comunes dentro de un sector u 

organización (Espinal Monsalve et al, 2020). Así, la representatividad pública debería contar 

con el apoyo y respaldo de los actores involucrados para manifestarse como legítima.  

En este sentido, a pesar de que el poder debería priorizar la legitimidad para la toma de 

decisiones, varios autores consideran que sucede todo lo contrario. Es el caso de Negri 

(2005), que caracteriza al poder por la explotación y la dominación en un contexto capitalista. 

Así, las personas o grupos que poseen mayor capital tienden a presentarse ante los demás 

como líderes con ideologías dominantes. Como consecuencia, la legitimidad, que es 

construida a través de la participación activa, solidaridad y capacidad; contradice al poder 

dentro de un sistema social.  
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De esta manera, el capital económico, político y social funcionan como una expresión de 

poder que no se reconoce directamente, sino que se presenta como una exigencia legítima 

de reconocimiento y respeto (Fernández Fernández, 2012). Es por ello que, se destaca que 

la posesión de capital por parte de un actor le confiere poder; sin embargo, no garantiza que 

este tenga legitimidad. Entonces, la legitimidad no se deriva únicamente del capital, pues 

debe contar con el reconocimiento y aceptación de los demás actores y de la sociedad.  

Capital económico, su rol e influencia 

El capital económico comprende la posición de recursos financieros y materiales acumulados 

por los individuos y grupos (Meichsner, 2007). Así mismo, se reconoce cómo la propiedad de 

capital económico influye en las relaciones de poder y genera ventajas competitivas en la 

toma de decisiones.  

De acuerdo a Tovmasyan (2021) el capital económico es fundamental para el progreso del 

sector. De esta forma, se percibe una fuerte organización privada en la ciudad que no posee 

el apoyo gubernamental adecuado. Según el actor (3) del sector privado: “son los recursos 

monetarios los que permiten que cada sector pueda unirse y llegar a una toma de decisiones” 

(Comunicación personal, 2023). Por lo tanto, el sector privado, al tener capital económico 

propio, es libre de decidir en las inversiones que desea realizar. Sin embargo, el sector público 

no puede desarrollar esta actividad con facilidad. 

A través de las entrevistas realizadas, se identificó una representatividad pública deficiente 

en la ciudad, asociada a la falta de apoyo del sector público hacia las iniciativas privadas. El 

sector privado (Actor 5) expresó: “Cuando nosotros tenemos una iniciativa, en término 

general, a los del sector público no les interesa” (Comunicación personal, 2023). De modo 

que, el sector privado evidencia la falta de interés como un impacto negativo en el desarrollo 

e implementación de proyectos y propuestas turísticas y no se sienten respaldados por las 

autoridades turísticas de la ciudad. 

De tal manera, los stakeholders reconocen la escasez de recursos financieros del sector 

público como impedimento al apoyo entre entidades. Según lo manifestado por el sector 

privado (Actor 1), se mencionó enfáticamente: "Con el tema del Ministerio de Turismo puedo 

decir una sola cosa, y es que no tienen dinero" (Comunicación personal, 2023). Así mismo, 

el actor (3) expresó: "Lamentablemente, los recursos económicos son los que limitan la 

gestión del turismo" (Comunicación personal, 2023). 
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El manejo deficiente de recursos en los entes gubernamentales está asociado con la rivalidad 

entre el sector público y privado. El segundo (Actor 6) indicó, en términos generales: “Del total 

del dinero que tiene la Fundación, el 60% se va en gasto corriente, y tan solo el 40% se 

destina para actividades de turismo, que prácticamente es promoción” (Comunicación 

personal, 2023), en la misma línea, menciona que el dinero destinado al personal de la 

Fundación es una mala inversión; pues la mayoría de actividades que se realizan para el 

desarrollo turístico es hecho por terceras personas que la Fundación de Turismo contrata. 

Por lo mismo, el actor se cuestionó: “¿Qué hace la gente que trabaja en la Fundación para la 

que se destina el 60% del presupuesto?” (Comunicación personal, 2023). 

En este contexto, surge una interrogante acerca de la eficacia de las acciones llevadas a cabo 

por los encargados de la Fundación de Turismo. Desde esta perspectiva, se plantea la 

sugerencia de que el capital económico asignado al reclutamiento y desarrollo del talento 

humano, así como a la gestión y adquisición de recursos, los cuales hasta el momento han 

evidenciado un progreso limitado, podría ser administrado de manera óptima en beneficio del 

desarrollo turístico de la ciudad de Cuenca, considerando la participación de profesionales 

capacitados específicamente para esta tarea. 

La Policía Nacional, quien posee un departamento de Turismo en Cuenca, declaró: "En el 

sector público no tienen suficientes recursos, si les pedimos un tríptico, ellos se niegan porque 

carecen de presupuesto" (Comunicación personal, 2023). Así mismo, aseguró tener ayuda 

de la entidad gubernamental al mencionar: "Nosotros recibimos mensualmente una 

capacitación por parte del MINTUR (...) nos han llevado a recorridos turísticos y nos han 

enseñado las reseñas históricas" (Comunicación personal, 2023). 

No obstante, a través de la técnica de observación participante, se realizó una investigación 

sobre el nivel de conocimiento de los individuos que laboran en el departamento mencionado. 

Como resultado, se constató que la policía turística carece de un manejo adecuado en esta 

materia. La formación y capacitación proporcionada a los agentes no resulta suficiente para 

un desempeño óptimo, puesto que no cuenta con la información turística relevante sobre la 

ciudad, presentan dificultades en la comprensión de idiomas distintos al español y no cumplen 

con los estándares de calidad en la prestación del servicio. 

Como consecuencia, los recursos monetarios empleados por el Ministerio de Turismo para la 

preparación adecuada de los servidores públicos no tienen resultados favorables. Además, 

es preciso considerar que los agentes de la Policía Nacional no son permanentes, sino varían 

su asignación cada cierto mes en función de las decisiones adoptadas por los responsables 

de cada área.  
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El sector público (Actor 8), por su parte, comentó: "Nosotros como sector público no tenemos 

presupuesto para apoyar con promoción o señalética" (Comunicación personal, 2023).  Por 

lo tanto, los stakeholders dan a conocer que el sector público enfrenta restricciones 

financieras significativas, lo que limita su capacidad para destinar recursos y fondos 

suficientes para respaldar y promover el desarrollo turístico de manera efectiva.  

Así, en la ciudad de Cuenca se evidencia una problemática en relación al cumplimiento de 

las competencias cantonales que involucran la actualización y mantenimiento de la 

señalización turística, así como la elaboración y difusión de material promocional. A pesar de 

que estas responsabilidades están claramente establecidas en el marco normativo, sus 

acciones no responden a una gestión de capital económico adecuada. 

Con base en lo pronunciado anteriormente, la duda de la inexistencia de recursos económicos 

es mayor. A pesar de las respuestas obtenidas por los diferentes entes públicos sobre la 

escasez de recursos monetarios, desde la observación participante se constató la existencia 

de conciertos, festividades, exposiciones, entre otros. En este sentido, surge la pregunta: ¿No 

existen recursos monetarios para el desarrollo del turismo en la ciudad de Cuenca, o se están 

destinando recursos económicos a actividades complementarias? 

Desde la inmersión en campo se consideró la poca importancia que posee la planificación 

turística para los entes gubernamentales y asociaciones vinculadas al turismo. Para la 

mayoría de ciudadanos, al no estar involucrados ni ser convocados en la toma de decisiones, 

el concepto de turismo se confunde con la organización de eventos públicos (conciertos) o 

con la publicación de imágenes de personas extranjeras con un sombrero de paja toquilla. En 

este sentido, existe la posibilidad de que los recursos económicos sean utilizados para 

aparentar una gestión correcta del turismo (ante los ojos del turista y el ciudadano), pero no 

para crear los verdaderos cimientos del desarrollo turístico. 

Estas declaraciones subrayan la realidad, indicando que la falta de interés y apoyo por parte 

del sector público hacia las iniciativas privadas se vinculan con la asignación presupuestaria 

que poseen. Sin embargo, las instituciones turísticas de la ciudad cuentan con un 

presupuesto, pero este, no se gestiona de manera eficiente, pues se centran en gastos 

corrientes, dejando de lado, aspectos importantes como la creación de espacios de 

participación, socialización, proyectos o estrategias de largo plazo.  

La incompetencia y la mala gestión por parte de las entidades turísticas públicas han sido 

obstáculos significativos para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, lo que ha 

provocado un estancamiento en el crecimiento y la promoción turística de la ciudad de 
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Cuenca. Así, se genera una brecha en la capacidad del sector público para cumplir con su rol 

de apoyo y promoción del turismo en la ciudad.  

El sector público se encuentra en una posición económica desfavorable en comparación con 

el sector privado, dado que carece de un mayor capital económico. Como consecuencia, los 

actores privados, quienes disponen de recursos monetarios significativos para respaldar una 

variedad de proyectos, aprovechan esta situación para involucrarse en campañas electorales 

con el propósito de promover el ascenso al poder de determinados individuos. Según 

Meichsner (2007) el nivel de capital económico que poseen los individuos o grupos es 

considerado significativamente en su capacidad para influir en la toma de decisiones 

políticas.  

Desde la perspectiva de las investigadoras, se considera que, al respaldar económicamente 

una campaña política exitosa, se establece una relación entre el financiador y el candidato, 

lo que genera expectativas de acceso privilegiado y mayor influencia en la toma de decisiones 

políticas. En este sentido, se infiere que los individuos con un mayor poder adquisitivo se 

convierten en los principales beneficiarios en la ciudad de Cuenca, pues tienen el poder y los 

recursos para ejercer un impacto directo en la toma de decisiones políticas. 

Capital político, su poder constituido limitado a las élites en Cuenca  

Considerando que la representatividad implica la capacidad de actuar en nombre de 

colectividades, ya sean políticas o sociales en busca de un bien común (Burge et al, 2020), 

resulta esencial analizar si dicha representación dentro del ámbito turístico de la ciudad de 

Cuenca cuenta con el respaldo de los stakeholders involucrados.  

De acuerdo con Bourdieu, el capital político abarca los recursos y las conexiones sociales 

que capacitan a las personas o grupos para ejercer influencia en el ámbito político (Meichsner, 

2007). En este sentido, Kuo (2010), tomando la cita de Ackerman indica que el poder 

constituido no debería ser ejercido por las élites políticas, sino que debería existir una 

participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones constitucionales.  

En el contexto de la ciudad de Cuenca, se observa la presencia de un capital político 

influenciado por el poder constituido basado en los actores con mayor capital económico, en 

el cual los líderes del sector turístico son los encargados de tomar decisiones y efectuar 

modificaciones dentro del marco legal establecido. Además, es probable que las decisiones 

estén influidas por actores que han brindado respaldo financiero durante los períodos 

electorales. Por lo tanto, las políticas públicas emitidas persiguen beneficios personales o de 

grupos específicos, sin considerar las peticiones de todos los stakeholders.  
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En este contexto, el sector privado, bajo comunicación personal (2023) indicó: “si el gobierno 

sigue con las mismas políticas, seguiremos limitados a la promoción y a la larga, no hemos 

cambiado mucho” (Actor 1); “el buen manejo de una política pública en la ejecución de una 

ordenanza que esté dirigida a la necesidad del sector generará acciones positivas” (Actor 3); 

“La decisión política es importante si está a favor y en coordinación con la población y a favor 

de los intereses de la población” (Actor 2);  “si nosotros no tenemos el apoyo y unas leyes 

que nos defiendan, generaremos un caos”. En términos de Siakwah et al, (2019), a nivel 

mundial, el marco legal de la gobernanza turística no ha generado la suficiente confianza, 

justicia y participación entre organismos públicos y privados. Por lo tanto, la ciudad de Cuenca 

no está habilitada para generar actividades. 

Así, las decisiones no presentan veracidad debido a la falta de respaldo o consentimiento de 

las partes interesadas.  

Desde esta perspectiva, el segundo actor del sector privado indicó: “muchas veces solo un 

pequeño círculo de personas se encarga de representar los intereses del sector turístico, pero 

no interactúan ni se comunican adecuadamente con los demás actores involucrados” 

(Comunicación personal, 2023). Además, informó: 

“existen casos de funcionarios públicos que ocupan cargos durante años sin 

realmente realizar acciones significativas en beneficio del sector turístico” 

(Comunicación personal, 2023).  

La situación descrita plantea una suposición acerca de los funcionarios que ocupan cargos 

en las entidades turísticas públicas. Se sugiere que su designación podría deberse más a 

motivos políticos que a su verdadera capacidad para abordar y atender las necesidades del 

sector turístico. Siendo estos aspectos los que evidencian la falta de legitimidad y 

representación adecuada por parte del sector público hacia los demás stakeholders. 

En la misma línea, durante la comunicación personal en 2023, el actor (1) del sector público 

mencionó: “algunos de los actores que ocupan cargos en el Ministerio son propietarios de 

hoteles y buscan beneficios personales”. Por esta razón, se enfatiza la importancia de 

promover una representatividad más efectiva y una toma de decisiones transparente y justa 

en el ámbito turístico de la ciudad.  

La ilegitimidad, comprendida como la ausencia de transparencia pública en la democracia 

(Ardila Usuga y Gómez Giraldo, 2018), involucra en el sector turístico el vínculo entre las 

actividades de turismo con la política o el mandatario de la ciudad (considerado desde la 

mirada política). En relación a la politización del turismo, por un lado, se destacó la opinión 
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expresada desde el sector público (Actor 3): "el turismo no debería ser político, debería ser 

más legítimo" (Comunicación personal, 2023). La declaración destacó las preocupaciones 

sobre la legitimidad y la gobernanza en las que se involucran la ciudad al tomar decisiones 

turísticas. 

Por otro lado, el actor (7) del sector público, expresó: "El problema es la politización de la 

actividad turística, porque si no me cae bien el alcalde y estoy peleado, entonces no 

trabajamos con ellos ni con el turismo, y actualmente sucede esto" (Comunicación personal, 

2023). Con ello, se evidencia la realidad del turismo en Cuenca. A pesar de que existan 

proyectos que no cuenten con la aprobación de todos los involucrados, las entidades 

encargadas del turismo en el cantón las ejecutan sin considerar sus opiniones.    

Así mismo, el sector privado expresó su punto de vista sobre la comprensión del movimiento 

del turismo por parte del sector público, afirmando: "La gente del sector público no entiende 

el movimiento del turismo, porque ellos quieren cubrir que el turismo es político" 

(Comunicación personal, 2023). En este contexto, las decisiones y acciones relacionadas con 

el turismo son influenciadas por intereses políticos y disputas personales; la objetividad, la 

transparencia y la eficacia son comprometidas. Al mismo tiempo, conduce a la falta de 

confianza entre los stakeholders y dificulta la formulación de estrategias conjuntas y de 

cooperación. 

Finalmente, el sector público (Actor 1) reconoció que: “las mismas personas que forman parte 

del sector privado ocupan cargos públicos y toman decisiones en beneficio propio” 

(Comunicación personal, 2023). Por lo tanto, la premisa planteada con anterioridad sobre el 

acceso privilegiado y mayor influencia en la toma de decisiones políticas a personas con 

capital económico diferenciador es respaldada con los criterios emitidos durante las 

entrevistas. 

Capital social, un desafío para el desarrollo turístico 

 El concepto de capital social, tal como lo identificó Bourdieu, se refiere a la estructura de 

relaciones estables y potencialmente disponibles en momentos de necesidad que emergen 

de la pertenencia a grupos sociales, en los cuales los individuos se conocen y reconocen 

entre sí (Meichsner, 2007). Sin embargo, en la ciudad de Cuenca el capital social es ignorado 

y no se le concede el reconocimiento necesario en los procesos de toma de decisiones, lo 

que provoca una percepción de la relación público-privada deficiente.  

Las entrevistas revelaron que existe una relación deficiente entre las partes interesadas del 

sector turístico de la ciudad de Cuenca. La ausencia de una comunicación y colaboración 
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adecuadas perjudica la efectividad de las iniciativas implementadas y compromete la 

representatividad de los mismos. Desde el sector privado, uno de los actores entrevistados 

(Actor 1) expresó su percepción de la escasa relación entre los sectores público y privado.  De 

acuerdo a sus palabras durante la comunicación personal en el año 2023, afirmó: "Siento que 

no hay mucha relación entre lo público y privado"; lo cual, afecta la cooperación conjunta y 

restringe las posibilidades de un trabajo articulado en beneficio del desarrollo turístico. 

En la misma línea, otro actor privado (Actor 2) señaló que la relación público-privado es un 

tema controversial, destacando que el primero no comprende completamente las 

necesidades y perspectivas del otro. Según sus declaraciones, mencionó: "Es un tema un 

poco controversial porque en realidad la parte del sector público no nos entiende como sector 

privado" (Comunicación personal, 2023). Como consecuencia, se generan tensiones y 

obstáculos en la gobernanza.  

En esta perspectiva, la relación público-privada deficiente se debe a la participación limitada 

de los stakeholders en la toma de decisiones; lo cual, recae en el escaso compromiso por 

parte del sector privado en acciones del sector público. El actor (7) mediante comunicación 

personal (2023) indicó la falta de compromiso por parte de los actores privados. El actor hace 

referencia a una capacitación de seguridad en la que solo asistieron diez personas, lo cual 

evidenció un bajo nivel de compromiso.  

Así, el estudio plantea dos posibilidades, la primera que recae en el pensamiento del actor 

público e indica que el sector privado no se involucra en la toma de decisiones que buscan 

una mejora continua. La segunda, relacionada a la falta de interés por parte de los actores 

privados al reconocer que cuando ellos  acuden a las reuniones planteadas, sus opiniones 

no son escuchadas, mucho menos consideradas.  

El mismo sector (Actor 7) argumenta que el sector privado a menudo se excusa por falta de 

tiempo y muestra un nivel de compromiso insuficiente hacia las iniciativas propuestas. A 

manera de conclusión, el actor público (8) manifestó: "No hay el nivel de compromiso del 

sector privado, del uno al diez podría decir que existe un seis" (Comunicación personal, 2023); 

lo cual, indica una percepción de compromiso relativamente bajo por parte del sector privado 

en comparación con las expectativas y necesidades de colaboración establecidas. 

Como contradicción, el sector privado expresa su desacuerdo con la imposición de decisiones 

por parte del sector público. El actor (1) mencionó: "Yo creo que en algunos momentos es 

bueno colaborar, pero en decisiones políticas del turismo, la mejor manera de colaborar es 

no siendo partícipe de cosas que sabemos que están mal" (Comunicación personal, 2023); 
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de esta manera, se evidencia la postura de no participar en decisiones consideradas 

incorrectas o desfavorables para el desarrollo turístico. Por lo cual, se deduce que el actor 

presenta conocimiento sobre las irregularidades que existen en la toma de decisiones del 

sector turístico, donde los beneficiados son los grupos con mayor capital económico, 

respaldados por el capital político de la ciudad de Cuenca.  

Del mismo modo, se destaca la falta de consideración hacia el sector privado, como indicó el 

actor (2): "No estamos siempre en las mesas de trabajo porque no somos invitados" 

(Comunicación personal, 2023); advirtiendo sobre la falta de inclusión en los procesos de 

toma de decisiones por parte del sector privado. Como consecuencia, el estudio demuestra 

que la convocatoria es a conveniencia, destinada únicamente a actores específicos. 

Mediante observación participante se identificaron dos causas principales de la relación 

público-privada deficiente en la ciudad de Cuenca. Por un lado, se destacó el 

desconocimiento de cómo opera el sector público en el ámbito turístico. Los representantes 

públicos reconocieron esta situación mediante varias declaraciones, uno de ellos (Actor 7) 

indicó: "Hay una desconexión de la realidad o del entendimiento de lo que se hace en el sector 

público" (Comunicación personal, 2023); dando a entender que este factor dificulta la 

adecuada representación de los intereses turísticos.  

Además, desde el sector privado, se percibió una falta de comprensión de las formas y 

herramientas de trabajo utilizadas por el sector público. Según comunicación directa (Actor 

3) en el año 2023, se mencionó: "Desde lo privado, no se entienden las formas o herramientas 

con las que trabaja el sector público, porque son totalmente diferentes y nadie nos explica 

nada". La falta de transparencia en las prácticas y procedimientos del sector público crea un 

desacuerdo y obstaculiza la cooperación entre los participantes del sector público y privado. 

Así mismo, existe una percepción de que el sector público no presenta interés en invitar a 

todos los actores, puesto que las decisiones que no se alinearán con sus objetivos.  

Por otro lado, la falta de participación de todos los stakeholders turísticos se reduce a la 

socialización con el sector privado. En este sentido, el actor público (4) señaló: "A pesar de 

ser actores clave, ellos toman las decisiones en una mesa técnica y lo que hacen es 

impartirnos (sic) las disposiciones que ellos tomaron" (Comunicación personal, 2023).  Así, 

se refleja la percepción de que las decisiones se toman de manera unilateral en un espacio 

técnico sin tener en cuenta las opiniones y aportes de los demás involucrados, generando 

beneficios únicamente para ciertos actores y olvidando a los demás interesados.  
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En síntesis, se interpreta una representación privada deficiente, que en contraste con Chase 

et al. (2011), se genera por una falta de armonía entre los participantes, la cual no asegura la 

equidad e imparcialidad. El sector privado, a menudo, cuestiona la legitimidad del sector 

público debido a su enfoque en la toma de decisiones burocráticas y procesos políticos que 

pueden percibirse como ineficientes, poco innovadores o restrictivos para la actividad 

empresarial. El sector público critica la legitimidad del sector privado argumentando que su 

búsqueda de beneficios económicos da lugar a prácticas injustas, desigualdades sociales y 

una falta de responsabilidad hacia el bienestar público. 

El sector público (Actor 7) expresó: “Yo creo que ninguno debería estar como presidente de 

sus gremios porque no tienen el perfil adecuado cómo líderes para estar al frente de un sector 

tan sensible” (Comunicación personal, 2023). Además, señaló que, si bien existen gremios 

en la ciudad, su representatividad no es fuerte, pues las asociaciones turísticas no están 

desempeñando un papel destacado en la representación y defensa de los intereses de sus 

miembros y del sector en general. Es posible que exista una falta de cohesión y articulación 

entre los gremios, lo que limita su capacidad para influir en las decisiones y políticas 

relacionadas con el turismo. 

El mismo stakeholder indicó: “en el momento de la convocatoria, ellos no convocan gente, 

eso quiere decir que ni sus mismos agremiados les están haciendo caso” (Comunicación 

personal, 2023). Por lo tanto, se enfatiza la falta de compromiso de las asociaciones y gremios 

turísticos en la convocatoria de personas y la participación en actividades; lo que, a su vez, 

sugiere que los representantes no logran movilizar y motivar a sus miembros para que se 

involucren en las iniciativas y acciones propuestas. 

Otro de los principios por los que el sector público indica la carencia de legitimidad en los 

establecimientos es la toma de decisiones basadas en un núcleo familiar. El colaborador 

privado (Actor 1) destacó: “Varias empresas del sector privado están basados en un sistema 

familiar y no salen de allí porque necesitan poder” (Comunicación profesional, 2023). Puesto 

que, el poder es considerado como un factor dominante en la toma de decisiones y con esto, 

se da paso a limitaciones en la diversificación de ideas y enfoques, así como en la apertura 

a nuevas oportunidades y perspectivas. 

En este contexto, se presenta una relación deficiente en el ámbito turístico de Cuenca a través 

de la falta de legitimidad. La relación público-privada desempeña un papel fundamental como 

un instrumento para generar la misma (Kooiman, 2004). Cuando esta colaboración no se lleva 

a cabo adecuadamente, las decisiones tomadas no se alinean con las necesidades que se 

presentan (Guerrero Carvajal, 2020). El sector privado, representado por el actor 1, destacó 
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que: “muchas empresas dentro del sector se basan en un sistema familiar y no trascienden 

más allá de ese círculo debido a cuestiones de confianza y legitimidad” (Comunicación 

personal, 2023). 

El Actor 5 (sector público), por su parte, subrayó que el control del capital en el país se 

concentra en un reducido número de actores privados, lo que indica una falta de diversidad y 

competencia en el sector turístico (2023). La concentración de poder afecta en la toma de 

decisiones y restringe la participación de otros actores relevantes en la definición de políticas 

y estrategias turísticas.  

En relación con la presencia de actores privados permanentes, el sector público (2023), 

menciona que, en la industria hotelera, la mayoría de las empresas son de carácter familiar, 

lo que implica que los cargos directivos están ocupados por los propietarios o sus hijos. Esta 

situación genera una falta de renovación y una resistencia al cambio, puesto que las 

decisiones están influenciadas por intereses personales y familiares más que por criterios 

profesionales y estratégicos. 

A través de esta afirmación, se resalta la importancia de contar con líderes capacitados y con 

conocimientos específicos del sector, que sean capaces de comprender y abordar las 

necesidades y desafíos del turismo de manera efectiva. Además, deben poseer habilidades, 

destrezas y conocimientos que posibiliten liderar a un conjunto de personas, fomentando la 

colaboración en equipo en la consecución de metas y objetivos comunes (Espino Vargas y 

González, 2015); lo que plantea la eficacia en el progreso y crecimiento del sector turístico 

en Cuenca.  

No obstante, este sector demuestra un alto grado de desvalorización al profesional en 

turismo. El sector privado (Actor 1) resaltó esta problemática al señalar: “Cuando vemos 

instituciones públicas y establecimientos privados que hacen turismo, no son necesariamente 

profesionales en turismo” (Comunicación personal, 2023). Así, la ausencia de profesionales 

cualificados posee consecuencias negativas al requerir de conocimientos especializados para 

abordar los retos y aprovechar las oportunidades del sector turístico. Al mismo tiempo, el 

sector privado se planteó la pregunta: “¿Qué está haciendo el sector público para proteger al 

profesional en turismo?” (Comunicación personal, 2023). De manera general, expresó su 

preocupación y cuestionó si se están implementando políticas y acciones concretas para 

valorar la formación y experiencia de los expertos en turismo.  

Desde la academia (Actor 5) se argumentó: “No creo que sea necesario ser licenciado o 

tecnólogo en turismo o en hotelería para tener un cargo en esta área” (Comunicación 
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personal, 2023). Así, se abre un debate sobre la necesidad de una formación académica y 

capacitación especializada en turismo para garantizar una gestión eficiente y de calidad en el 

sector. La afirmación revela que no consideran necesario contar con licenciados o tecnólogos 

en turismo o hotelería para ocupar cargos en esta área; con ello, se evidencia una falta de 

respaldo hacia los profesionales capacitados y una preferencia por contratar personal no 

especializado.  

Esta perspectiva plantea serias interrogantes sobre las intenciones y prioridades de la 

academia en cuanto al desarrollo del turismo. Si las autoridades no muestran interés en 

contratar profesionales especializados, es difícil esperar un avance significativo en la 

promoción y gestión efectiva del turismo. De hecho, la dificultad asciende al saber que es la 

propia Academia quien desvaloriza al profesional en turismo.  

Entre las consecuencias más considerables a raíz de la desvalorización del profesional en 

turismo se encuentra la falta de políticas públicas relacionadas al desarrollo del sector. Es 

así, que Herrera Camacho (2020), argumenta que existen fallas en los procesos de 

instrumentalización de políticas públicas debido al incumplimiento de metas propuestas. Así, 

se da a conocer que las principales razones se relacionan con el temor a pronunciarse que 

poseen los stakeholders por miedo al rechazo. En este contexto, el sector público indicó: 

“En esta ciudad nadie se va a pelear con nadie y menos en el sector turístico, porque 

simplemente, luego no tiene cabida; si alguien llega al sector público y decide poner 

el dedo en la llaga y decir esto es lo que está mal y esto es lo que hay que arreglar, 

después no va volver a trabajar en el sector ni privado ni público, nunca más” 

(Comunicación personal, 2023) 

Este planteamiento refleja la existencia de una cultura de silencio y falta de apertura a la 

crítica constructiva en el sector turístico de la ciudad. La ausencia de espacios donde se 

pueda debatir y abordar los problemas impide el desarrollo de una gobernanza turística.  

La escasez de una cultura de debate y mejora continua en el sector turístico conduce a la 

perpetuación de problemas. Es así que, resulta necesario promover un entorno en el que los 

profesionales del sector puedan expresar sus inquietudes, plantear propuestas de mejora y 

participar en la toma de decisiones de manera abierta y constructiva. 

Así mismo, es importante destacar que el temor a perder oportunidades laborales puede ser 

un factor que desincentive la participación activa y el compromiso en la búsqueda de 

soluciones. De esta manera, la industria turística resalta la relevancia de la planificación y 

participación de los actores involucrados en la creación de estrategias y la toma de decisiones 
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(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2021), mediante el establecimiento de canales de 

comunicación efectivos y espacios de diálogo donde los actores puedan expresar libremente 

sus opiniones sin temor a represalias. 

En cuanto al sector privado (Actor 4) manifestó: “Hay veces que no podemos hacer 

absolutamente nada, a veces nos mantenemos como espectadores, ver, oír y callar, porque 

muchas de las veces tenemos ese temor de que nos den las espaldas” (Comunicación 

personal, 2023); como consecuencia, la perspectiva muestra una preocupación por posibles 

repercusiones negativas que surgen al expresar opiniones o tomar acciones que desafíen y 

planteen discrepancias. El temor a ser excluidos o rechazados puede derivar de la percepción 

de un entorno donde la crítica o la opinión contraria no son bienvenidas o pueden generar 

consecuencias adversas. Entonces, en Cuenca se observa una realidad en la que no se 

puede opinar y mostrar ideas opuestas, porque conlleva a consecuencias negativas



Ilustración 2  

Dinámica de la relación público-privada. 

 

Nota: El gráfico de Sankey muestra el vínculo de variables de acuerdo al grado de correlación entre las mismas. 
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Capítulo II: Mecanismos de participación colectiva de los stakeholders turísticos de 

Cuenca 

Los mecanismos de participación colectiva son elementos claves para garantizar la 

gobernanza, refiriéndose a la reunión y otros métodos de participación entre actores estatales 

y no estatales (van der Zee et al., 2017). De esta manera, esta forma de gobierno pretende 

manejar un modelo bidireccional entre las partes involucradas, identificando las 

circunstancias, oportunidades, fortalezas y debilidades (Kooiman, 2004). 

Por lo tanto, la teoría de la acción colectiva desempeña un papel fundamental en el ámbito 

del turismo, debido a que se centra en el estudio de cómo la sociedad, organismos públicos 

y privados se unen para lograr objetivos comunes en un contexto de interdependencia. En 

este sentido, se reconoce a la co-gobernanza, como el proceso de gobierno que implica la 

interacción horizontal entre los stakeholders del sector para la toma de decisiones (Córdova 

Montúfar, 2018). Esta forma de gobernanza promueve la participación activa y equitativa de 

los actores, permitiendo comprender y abordar desafíos y oportunidades que se presentan 

en el turismo.  

Teoría de la acción colectiva en la toma de decisiones turísticas en Cuenca, Ecuador.  

La participación de los stakeholders en los procesos de toma de decisiones resulta esencial 

para asegurar una gobernanza inclusiva y efectiva (Chase et al., 2011). Los autores destacan 

que existen diversas formas de participación que se implementan para involucrar a los actores 

en la toma de decisiones. Entre las maneras más destacadas se da la difusión de información, 

gestión y ejecución de reuniones públicas y formación de grupos de trabajo entre sectores 

complementarios. Estas formas de participación buscan garantizar la representación de los 

diferentes actores y promover un enfoque colaborativo en la toma de decisiones que permita 

alcanzar objetivos comunes. 

En el mismo sentido, se considera que el poder no debería influir en la toma de decisiones. 

En palabras de Foucalt, el poder viene desde abajo (Pelegrí Viaña, 2004). Así, se manifiesta 

que la participación activa de los de los stakeholders es primordial para establecer el poder 

red en la sociedad. Esta relación se da a través de las interacciones sociales y económicas, 

donde el poder se distribuye en cada uno de los participantes. 

 En el caso de Cuenca, los únicos mecanismos utilizados son mesas de trabajo y sillas vacías. 

Así lo afirmó el actor (3) del sector privado: “las mesas surgen de la necesidad de buscar 

soluciones en muchas situaciones y circunstancias que no se podían visualizar a corto plazo, 
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esto a raíz de la pandemia” (Comunicación, personal, 2023). En estas circunstancias, a más 

de identificar el espacio limitado de participación generado por las autoridades locales. 

Mediante observación participante se evidenció que las convocatorias ciudadanas surgen a 

partir de un enemigo en común, siendo la pérdida de capital económico la razón principal.    

Del mismo modo, el representante (5) del mismo sector, expresó su preocupación acerca de 

su limitada participación en la toma de decisiones. En sus palabras: “hemos asistido, por 

ejemplo, a la silla vacía con los concejales, hemos participado en la socialización” 

(Comunicación personal, 2023). Así, se infiere que su papel se ha reducido exclusivamente 

a la socialización de decisiones ya tomadas, respaldando el aporte mencionado en el primer 

capítulo.  

El análisis revela que el turismo, al ser un sector estrechamente ligado a la comunidad local, 

requiere una participación e involucramiento activo de esta última. Varios entrevistados 

expresaron que el sector carece de procesos de participación con la sociedad civil en la toma 

de decisiones. Los argumentos de los actores contradicen lo propuesto por el GAD Cantonal 

de la ciudad, pues este indica que se realizan procesos participativos para elecciones de 

comités, presupuestos participativos, planificaciones estratégicas, reglamentos y políticas 

públicas (GAD de Cuenca, 2023). 

La entrevista realizada a un actor (1) del sector privado, destacó la necesidad de una mayor 

socialización e involucramiento de la verdadera sociedad civil en el turismo (Comunicación 

personal, 2023). Desde la perspectiva de las investigadoras, esta denominación se refiere a 

los residentes, que poseen desde los puestos más reconocidos hasta los pequeños 

emprendedores, que forman parte de la actividad y experiencia turística. Esta afirmación fue 

apoyada por el actor privado (1), quien manifestó “(...)no veo por ejemplo a la señora del 

mercado 10 de agosto, al taxista, artesanos” (Comunicación personal, 2023).  

De tal manera, ¿qué hace falta para un reconocimiento e involucramiento de los 

stakeholders? El estudio infiere que es la falta de capital económico el que influye en la 

inexistencia de su participación. Así pues, al no contar con recursos monetarios suficientes 

para la inversión en la ciudad, son excluidos en la toma de decisiones.  

En la misma línea, otro representante (2) del sector privado, enfatizó la falta de 

involucramiento de la sociedad civil, dando a entender, que la voz de la comunidad local no 

es considerada en las decisiones que afectan directamente a su entorno (Comunicación 

personal, 2023). Como consecuencia, se sobreentiende que la sociedad civil no contribuye 
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desde una perspectiva propia, no identifican soluciones sostenibles para la solución de 

conflictos y el riesgo de que las decisiones sean insuficientes e inadecuadas es mayor. 

Algo similar, mencionó el actor (3) del mismo sector, quién expresó: “la participación 

ciudadana es mínima, por no decir, nula” (Comunicación personal, 2023). Así, los ciudadanos 

carecen de conocimiento y experiencia práctica sobre problemas turísticos en la localidad. 

Esto implica que los ciudadanos no tienen una influencia significativa en las decisiones 

relacionadas con el turismo, lo que recae en el desinterés de la ciudadanía en aspectos 

turísticos. 

Además, la interpretación de turismo desde la perspectiva local es errónea. La falta de 

involucramiento provoca una confusión en el concepto, pues se reduce a la organización de 

eventos y promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, la 

consecuencia que conlleva la falta de organización y planificación en el sector público se 

refleja en la ignorancia de la comunidad local con respecto al sector turístico. 

Así, y considerando que la teoría de la acción colectiva resulta relevante para comprender y 

evaluar la dinámica de toma de decisiones en contextos sociales, políticos y turísticos (Hwang 

y Stewart, 2017); el manejo público en la ciudad de Cuenca es limitante. En este sentido, y 

con la finalidad de analizar procesos mediante los cuales, los actores colectivos y la sociedad 

civil se involucran en la toma de decisiones que afectan o benefician a sus intereses y 

bienestar; el sector turístico no está en la capacidad de presentar más que mesas de trabajo 

y sillas vacías como participación ciudadana. 

En el contexto específico de Cuenca, la teoría de la acción colectiva no se cumple en su 

totalidad, se evidencia una falta de consideración y participación de todas las opiniones y 

actores relevantes en los procesos relacionados con el turismo, lo que conduce a una falta 

de representatividad y legitimidad en las decisiones adoptadas. Al excluir a la sociedad civil, 

las autoridades locales manifiestan la toma de decisiones como una imposición, generando 

desconfianza y apartando a los stakeholders que carecen de poder.  

Como consecuencia, se observa una relación público-privada deficiente en la gobernanza del 

turismo en Cuenca, lo que conlleva a que los intereses de las empresas y los gobiernos 

locales prevalezcan sobre las necesidades y perspectivas de la sociedad civil. La asimetría 

en las relaciones de poder dificulta aún más la inclusión de todas las opiniones y la adopción 

de decisiones colectivas. Así mismo, la limitación de espacios de participación constituye otro 

obstáculo para la plena aplicación de la teoría mencionada en Cuenca. Si los espacios de 
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participación están restringidos o no son accesibles para todos los actores relevantes, se 

excluyen voces importantes y compromete la legitimidad de las decisiones tomadas. 

A pesar de la relevancia teórica de la acción colectiva, en el contexto de la ciudad estudiada, 

se observa un incumplimiento parcial (en su mayoría) de esta teoría. En relación a la 

gobernanza dirigida por la presente administración, se presenta la inequidad y falta de 

desarrollo inclusivo como efecto principal en la ciudad. Las políticas y decisiones están 

destinadas para favorecer a determinados grupos de interés, como se manifestó en la primera 

parte de esta investigación. 

Barreras de participación colectiva en el sector turístico 

La falta de consideración de todas las opiniones, comunicación deficiente, relación público-

privada desequilibrada y limitación de espacios de participación ciudadana son factores que 

reducen el involucramiento de las personas en el sector turístico (Gráfico 1). Con base en los 

argumentos teóricos antes proporcionados, se indica que es fundamental abordar estos 

desafíos para lograr una gobernanza del turismo inclusiva y legítima. Así mismo, el ente 

gubernamental evita el desperdicio de recursos y consolida un desarrollo equilibrado del 

turismo a través de la gestión eficiente, planes operativos y sostenibles.  

Considerando los argumentos expuestos, se evidencia la escasa participación colectiva en el 

sector turístico. Entre los factores que determinan esta realidad se incluye el fallo en la 

comunicación como uno de los principales obstáculos. Al no tener una comunicación abierta, 

transparente y bidireccional para construir una mejor relación entre entidades, no se 

identifican necesidades y preocupaciones de los actores involucrados. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos en el presente estudio demostraron que los consensos carecen de 

aceptación entre todos los actores de la ciudad de Cuenca y promueven la polarización y el 

conflicto social.  

Aunque las autoridades turísticas públicas de Cuenca aseguraron realizar convocatorias 

constantes, según el actor (7): “todos los años hemos hecho convocatorias generales al 

sector (...) Hay muchas tomas de decisiones que se les hace solo a través del directorio” 

(Comunicación personal, 2023). Otros, del sector privado (Actor 2) afirmaron: “las 

convocatorias no se han dado de manera adecuada (...) creo que se convoca a las personas 

que se quiere convocar” (Comunicación personal, 2023).  
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De tal manera, se impide la construcción de soluciones colaborativas y consensuadas que 

fomenten la relación responsable entre el gobierno y la sociedad. Nuevamente, el poder del 

capital político a través de la influencia del capital económico se manifiesta en las actitudes 

adoptadas por el sector público con la sociedad civil. 

Bajo el mismo contexto, la participación supone la inclusión consciente y voluntaria de los 

actores en procesos de interés que tengan una relación directa o indirecta con los individuos 

(Troudi et al ,2005). Desde esta perspectiva, la importancia de involucrar a todas las partes 

interesadas en las decisiones adoptadas permite la promoción de un trabajo coordinado y 

articulado. Además, promueve el cuidado de la estabilidad social, generando armonía y 

convivencia pacífica para evitar posibles disturbios, resentimientos y tensiones. 

De igual forma, se infiere que dichas decisiones están influenciadas por el poder que ostentan 

los actores involucrados. En efecto, los participantes habituales en estas reuniones son los 

mismos actores de un largo periodo de tiempo, como lo señala un actor privado (1): "al final, 

las decisiones las toman los típicos de siempre" (Comunicación personal, 2023). En este 

sentido, se fomenta la falta de diversidad, estancamiento, falta de innovación e incluso la 

corrupción o captura de intereses.  

El sector público, por su lado, reconoció haber mantenido una notable apertura hacia la 

participación de la sociedad civil en los últimos cuatro años. No obstante, dicho sector expresa 

la necesidad de fortalecer aún más su presencia y actividad en el territorio, pero se limita por 

tiempo y disponibilidad de recursos humanos y/o económicos (Comunicación personal, 2023). 

A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, no existe una participación efectiva de la 

sociedad civil en las decisiones relacionadas con el turismo. Así, no se garantiza la presencia 

de la participación activa y significativa de la sociedad.  

Por ello, la importancia de las redes juega un papel fundamental al ayudar a los líderes a 

identificar puntos en común sobre los problemas, movilizar apoyo e influir en las políticas y la 

asignación de recursos (Gómez Ortiz, 2006). Estas redes colaborativas son clave para 

fomentar la participación efectiva de stakeholders y lograr consensos en la toma de 

decisiones. Además, en el sector del turismo, las redes permiten el intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas, promoviendo una gestión sostenible y responsable para 

el fortalecimiento de la gobernanza, y por supuesto, de la localidad como fuente primordial de 

actividades turísticas.  
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Sin embargo, en esta perspectiva las personas entrevistadas manifiestan que no existe 

presupuesto asignado para el desarrollo de este propósito, como lo manifestó el actor (9), del 

sector público: “dependemos de un presupuesto” (Comunicación personal, 2023). Esta 

carencia presenta implicaciones significativas en el desarrollo y mantenimiento de las redes 

necesarias para la gobernanza.  

La falta de recursos financieros dificulta la creación de espacios de diálogo, el establecimiento 

de plataformas de participación y la realización de actividades de promoción y sensibilización 

necesarias para fortalecer las redes de colaboración. De tal manera, el poder se transmite a 

los actores con capital económico, siendo ellos quienes manejan el turismo a su conveniencia, 

escudándose en las personas que manejan los cargos públicos, y por ende, el capital político.  

La ausencia de presupuesto también limita la capacidad de los líderes y actores involucrados 

para movilizar apoyo y ejercer influencia en las políticas y la asignación de recursos. Sin 

recursos financieros adecuados, las acciones necesarias para impulsar cambios se ven 

comprometidas. De tal manera, las entidades turísticas públicas no están en la capacidad 

económica para implementar proyectos y promover iniciativas que respondan las 

necesidades y demandas de la sociedad, destacando así la falta de inversión en la 

conservación y preservación de patrimonio.  

Es importante destacar que el presupuesto asignado no solo implica la disponibilidad de 

fondos monetarios, sino también la asignación de recursos humanos y materiales para el 

funcionamiento efectivo de las redes. La falta de recursos humanos restringe a los líderes 

para establecer y mantener las conexiones necesarias, dificultando así el logro de consensos 

y la influencia en las políticas. Así mismo, la escasez de personas preparadas en la gestión y 

planificación turística debilita al sector, aumentando la probabilidad de tener malas 

experiencias y resultados no favorables en la ciudad.  

En Cuenca, la gobernanza del turismo, a más de la falta de recursos económicos y capital 

humano, se ve afectada por una tendencia hacia la priorización de los intereses de las 

empresas y los gobiernos locales, lo que conduce a la aparición de conflictos derivados de la 

búsqueda de intereses personales y objetivos unilaterales. Esta situación plantea desafíos 

significativos en la gestión y la toma de decisiones relacionadas con el turismo. 

De la misma forma, otro de estos desafíos es la resistencia y las tensiones existentes entre 

los grupos de actores. Esta resistencia puede derivar de intereses contrapuestos, 

desconfianza mutua o la percepción de que la participación no garantiza la equidad y justicia. 
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Estos factores generan relaciones conflictivas entre las instituciones y obstaculizan la 

cooperación necesaria para la toma de decisiones.  De ello, se deriva que gremios del sector 

privado muestran poco interés en participar en las convocatorias realizadas, así lo señaló un 

representante (Actor 6) privado: “AGENTUR y ASECUT, ellos casi nunca asisten, no 

participan. Se comprometen, dicen que van, pero nunca llegan” (Comunicación personal, 

2023).



 

Ilustración 3  

Mecanismos de participación colectiva en el turismo - Cuenca, Ecuador. 

 

Nota:  El gráfico de Sankey muestra el vínculo de variables de acuerdo al grado de correlación entre las mismas.
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Capítulo III: Rol de los procesos turísticos en procesos de planificación y gestión de 

crisis 

El desarrollo turístico sostenible requiere de una adecuada planificación y una atención a 

largo plazo, en la cual los diferentes actores turísticos desempeñan un papel fundamental 

(Santos Junior et al, 2017). Sin embargo, la falta de coordinación y colaboración entre estas 

partes interesadas se convierte en un obstáculo que dificulta el trabajo conjunto y requiere un 

mayor esfuerzo y asignación de recursos para lograr resultados favorables (OCDE, 2019). En 

este sentido, la colaboración activa y comprometida de los actores turísticos resulta 

indispensable para garantizar una planificación efectiva y exitosa en el ámbito turístico. 

Es importante considerar que la aparición de circunstancias imprevistas y crisis tiene un 

impacto significativo en los destinos turísticos, generando dificultades en la ejecución de las 

actividades planificadas (Derevianko, 2020). El sector turístico es especialmente vulnerable 

ante situaciones de crisis, como se ha evidenciado durante la pandemia de COVID-19. En 

este contexto, la participación activa y el compromiso de los actores turísticos son cruciales 

para abordar los requisitos y desafíos que surgen en la planificación y gestión de crisis en el 

sector terciario. La colaboración entre los diferentes actores, incluyendo el sector público, el 

sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales, se vuelve 

esencial para desarrollar estrategias y medidas efectivas que permitan afrontar y superar las 

crisis, minimizando así su impacto negativo en el turismo y facilitando la recuperación del 

sector. 

Planificación turística ante riesgos en la ciudad de Cuenca 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los stakeholders de la ciudad de Cuenca, se 

evidencia una notable falta de planificación turística en relación a los riesgos presentes en el 

sector. Los actores involucrados señalan que una de las principales causas de esta situación 

radica en la intensa competencia existente entre el Municipio y el Estado por obtener 

reconocimiento y visibilidad a través de sus respectivas obras y proyectos. En palabras de un 

representante del sector público durante una comunicación personal en 2023, se mencionó: 

"En ocasiones, el Ministerio de Turismo tiene una campaña para el sector turístico mientras 

que el Municipio tiene otra. En lugar de unir fuerzas y optimizar recursos, la gente se confunde 

y no encuentra destinos específicos para visitar". 

Este escenario contradice la finalidad de descentralización promovida en el Capítulo I del 

Título V del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) de 2015. Dicho capítulo establece que la transferencia de competencias 



 
60 

 

Stephany Pamela Ordóñez Ordóñez – Evelyn Dayanna Quiroga Coronel 
 

tiene como objetivo impulsar el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado del territorio. Sin 

embargo, las autoridades involucradas no persiguen el bien común, lo cual representa un 

obstáculo significativo para el progreso del sector turístico tanto en el corto como en el largo 

plazo. 

La falta de coordinación y colaboración entre el Municipio y el Estado en materia de 

planificación turística tiene consecuencias negativas para el desarrollo y la promoción del 

turismo en la ciudad de Cuenca. En lugar de trabajar de manera conjunta y complementaria, 

las diferentes entidades compiten entre sí, lo que resulta en una confusión para los visitantes. 

La falta de unificación de esfuerzos y optimización de recursos impacta directamente en la 

experiencia del turista y en la capacidad de la ciudad para aprovechar su potencial turístico. 

La competencia público – privada del sector turístico se asocia con la idea de que el gobierno 

local toma ideas preestablecidas por otros organismos para desarrollarlas bajo autoría propia. 

De esta manera, mediante comunicación personal (2023), el sector privado (Actor 6) indicó 

“Nosotros fuimos los pioneros en el tema de vacunación, toda la gestión fue nuestra, pero la 

Fundación se llevó los créditos”, “La idea de Cuenca, destino gastronómico sale del MINTUR, 

alguien filtra la información y la Fundación de Turismo se adueña del proyecto, entonces no 

todo lo que brilla es oro”. 

En la misma línea, la falta de datos turísticos se presentó como una consecuencia de la 

competencia mencionada anteriormente. El actor (4) del sector privado mencionó: "Los 

catastros actuales están desactualizados, la Fundación de Turismo y el Ministerio de Turismo 

tienen registros diferentes, entonces no sabemos a quién creer" (Comunicación personal, 

2023). Además, el actor privado (6) expresó: "No tenemos nada, no hay estadísticas y eso 

me parece una grave deficiencia por parte de las entidades públicas, tanto del Ministerio de 

Turismo como de la Fundación de Turismo" (Comunicación personal, 2023). Como 

consecuencia, se refleja el impacto negativo que resulta de la falta de coordinación entre las 

entidades gubernamentales encargadas del desarrollo turístico. 

Asimismo, varios actores privados mencionaron que el papel del sector público en el 

levantamiento y actualización de datos turísticos después de una crisis como la pandemia del 

Covid-19 es deficiente. Como justificación a sus respuestas, el actor privado (2) mencionó: 

"(...) si uno ingresa a revisar el registro, en realidad no está actualizado en absoluto" 

(Comunicación personal, 2023). Como complemento, el actor privado (5) indicó: "No hay 

datos, los datos son generales como los del SRI, que no se entienden en absoluto" 

(Comunicación personal, 2023). De esta manera, la ciudad no fundamenta la toma de 
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decisiones en datos reales y no garantiza resultados favorables, pues según Merendino et al. 

(2018), la disponibilidad de datos impulsa la toma de decisiones responsables y estratégicas, 

con mayor eficacia y eficiencia para abordar cambios en el entorno. 

La creación de un observatorio turístico en la ciudad de Cuenca es una demanda fuerte por 

parte de los actores públicos y privados. Según una comunicación directa con el sector 

público (actor 7), actualmente se está considerando la implementación de un observatorio 

turístico en la ciudad. En este contexto, el sector privado (actor 5) mencionó: "Actualmente 

no hay un observatorio turístico, pero ya lo están estableciendo. Sin embargo, hay varios que 

no comprenden su finalidad" (Comunicación personal, 2023). Por lo tanto, es necesario 

capacitar a todos los actores sobre la importancia de esta herramienta. Según Fantoni Alvares 

et al. (2020), el uso de observatorios turísticos promueve el desarrollo de destinos 

inteligentes, mejora la calidad de la oferta turística y la experiencia del visitante. 

A pesar de que se relaciona esta falta de datos con la crisis provocada por el Covid-19, los 

actores privados afirman: "No es un problema de la pandemia, sino que el Ministerio de 

Turismo no actualiza el registro" (Comunicación personal, 2023). Por otro lado, el sector 

público indicó que recopilar datos es una tarea complicada, mencionando: "Casi tuvimos que 

reunirnos con todos los propietarios y explicarles la necesidad de proporcionarnos la tarifa 

promedio, sabiendo que en la mayoría de los casos nos mienten, pero al menos algo 

podemos recopilar" (Comunicación personal, 2023). Así, se revela que la recopilación o 

actualización de datos carece de credibilidad debido a la falta cooperación por parte del sector 

privado. 

La competencia entre el sector público y privado se presenta como otra limitación para el 

desarrollo de la planificación turística frente a los riesgos. Esta competencia está relacionada 

con la desconfianza en la recopilación de datos, que es una consecuencia de la falta de 

participación del sector privado. En la entrevista realizada al sector público (Actor 8), 

mencionó: "A veces, el sector privado muestra cierta desconfianza al proporcionar 

información (...) esto sucede porque tienen miedo de cuestiones fiscales o de que alguien los 

clausure" (Comunicación personal, 2023). Por lo tanto, las deficiencias en la actualización de 

la información no recaen únicamente en el sector público, sino que el sector privado 

desempeña un papel fundamental en este aspecto. 

El tema de impuestos obtiene un rol importante en la investigación, pues son varios actores 

quienes indican a este elemento como motivo principal de la desactualización de datos. 

Mediante comunicación directa con el sector público en el año 2023, se obtuvieron respuestas 
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como: “Ellos se hacen poner de menos categoría porque pagan menos impuestos” (Actor 1); 

“El sector privado aquí es renuente a dar información porque siempre ha pasado que se da 

información y luego aparecen impuestos” (Actor 3); “Cuando queremos levantar datos, tienen 

miedo de que les vayan a subir los impuestos, controlen trabajadores legales y ellos mismo 

lo han dicho” (Actor 7). 

En términos de Kacperska y Lukasiewcz (2020) el intercambio de información en un sector 

productivo es esencial para alcanzar objetivos. Los autores resaltan la confianza existente 

entre los stakeholders para el intercambio de conocimientos que se pueden dar. Así, el sector 

público consideró: “Al no tener datos reales, no tenemos estadística real. Esto sólo funciona 

si sinceramos datos” (Comunicación personal, 2020). Desde esta perspectiva, el sector 

gubernamental del turismo en la ciudad de Cuenca no genera la suficiente confianza en 

actores privados, incorporando nuevamente la falta de legitimidad en el funcionamiento 

turístico. 

Además, varios actores del sector privado mediante comunicación personal en el año 2023 

manifestaron que su rol en el sector turístico de Cuenca se reduce únicamente a informar y 

difundir las decisiones tomadas por otros actores. Así lo señaló el sector privado (Actor 1): 

“En mi caso, me llamaron un poco para la revisión final del documento” y (Actor 5): “El rol fue 

solamente de informar, de decirle a la gente esto es lo que ocurre”. De esta manera, se 

demuestra nuevamente que las resoluciones son aplicadas sin consentimiento de todas las 

partes interesadas y que no les interesa sus opiniones.  

Por esto, actores tanto públicos como privados manifestaron “No participé”, “no tuve 

participación directa”, “nosotros no hemos sido convocados cuando se toman decisiones 

referentes al turismo y a la cultura” (Comunicación personal, 2023). Así, el discurso manifiesta 

que existe influencia de capital económico, social y político, pues los stakeholders afirman 

que no tienen un rol importante en la toma de decisiones.  

De igual manera, la academia indicó (Actor 1): “sólo me llamaron un poco para la revisión 

final del documento” (Comunicación personal, 2023); (Actor 5): “solamente me informaron” 

(Comunicación personal, 2023). Así, se manifiesta que, las necesidades y requerimientos de 

los actores no son considerados y se limitan a cumplir lo impuesto por las entidades 

gubernamentales.          

En el mismo contexto, la academia, mediante comunicación personal (2023) se pronunció: 

(Actor 3) “Desde la academia querían que yo valide eso, pero fui el único actor que no lo hizo”: 
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En este contexto, a pesar de que no existe fundamento teórico para la aprobación 

correspondiente de los proyectos propuestos, la ejecución de los mismos no se altera. Una 

vez más, el estudio plantea que la toma de decisiones políticas está influenciada por actores 

cuyas deficiencias se reflejan en el ámbito académico, pero no en el ámbito del capital 

económico. 

Con respecto a las actividades que deben cumplir los organismos encargados del turismo en 

la ciudad, la academia (Actor 3) planteó que no existen bases teóricas o estadísticas para la 

inversión realizada. Así, dio a conocer: “los proyectos que se proponen son sacados del 

sombrero de un mago, no tienen una base de ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?” (Comunicación 

personal, 2023). Además, complementó su reacción de respuesta y mencionó: “ninguno de 

los ocho proyectos que se hicieron en la zona rural se implementaron” (Comunicación 

personal, 2023). Como consecuencia, se evidencia el mal uso de recursos económicos para 

el desarrollo del sector.                                                                   

En esta línea, la consecuencia se manifiesta en el sector turístico al no obtener resultados 

favorables en el desarrollo del mismo. Esto a raíz de la falta de distribución de valores entre 

los diferentes stakeholders y la poca influencia que tienen los mismos en el poder de decisión 

(Gama Boaventura, et al, 2020).                                                                                                               

Por lo tanto, la investigación indica que la toma de decisiones está asociada con la imposición 

de resoluciones bajo criterios propios. Entre las justificaciones más claras se menciona a la 

época de pandemia producida por Covid-19 en el año 2021, cuando las entidades 

gubernamentales promocionaban áreas rurales como alternativas de destinos turísticos. Así, 

el sector privado (Actor 1) mencionó: “Nadie pensaba en la gente rural, ellos no querían ese 

tipo de turistas, pero otra vez pensamos desde lo urbano a lo rural” (Comunicación directa, 

2023). 

Como consecuencia, se presentan los impactos negativos en la sociedad rural. En términos 

de Shahzalal (2016) las comunidades que no poseen una correcta capacitación sobre el 

turismo, tienden a sufrir efectos de aculturación, cultura híbrida o mercantilización cultural. En 

este sentido, una mala gestión del turismo en zonas comunitarias pone en riesgo la identidad 

de las personas, y la percepción de estas con respecto al turismo puede ser negativa. 

Finalmente, los stakeholders mencionaron que la crisis hizo que todos sean considerados 

para la toma de decisiones. Según el sector público (Actor 7) indicó: “En la pandemia, el 

sector privado supo que tiene el respaldo público y empezó a invertir para innovar sus 
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productos” (Comunicación personal, 2023). De esta manera, se pronuncia la colaboración 

público-privado existente. Como respaldo a este comentario, en el sector público (Actor 8) 

afirmó: “durante la pandemia nos dimos cuenta que existía la asociatividad entre lo público y 

privado para generar soluciones” (Comunicación personal, 2023). Como consecuencia, 

durante las épocas de crisis, el sector público generó confianza y legitimidad para recibir el 

apoyo y aceptación del sector privado. 

No obstante, todas las soluciones fueron en la época más grave de la crisis, pero no se 

mantuvieron el resto del tiempo. Según el sector público (Actor 3) mencionó: “Las soluciones 

son por ese momento, es inmediatista esa reacción” (Comunicación personal, 2023). En este 

sentido, se indaga que el sector público y privado del sector turístico trabaja en conjunto 

cuando tiene un enemigo en común. Otro de los ejemplos es mencionado por el sector privado 

(Actor 4) que indicó: “Tendremos el cierre del aeropuerto, ahora si tenemos que reunirnos 

para ver cómo vamos a trabajar” (Comunicación personal, 2023). Así mismo, el mismo sector 

(Actor 2) manifestó: “El cierre de las vías que tenemos es un problema complejo, entre todos 

deberíamos reunirnos para buscar soluciones” (Comunicación personal, 2023). Por lo tanto, 

se comprueba que la asociatividad existe cuando el sector turístico percibe un problema en 

común. 

Según la participación de la academia (Actor 3), se afirmó: “la siguiente vez que haya una 

crisis, otra vez se reunirán, pero cuando se acabe la crisis todos se irán por su lado” 

(Comunicación personal, 2023). En este contexto, se interpreta que las soluciones dadas por 

los stakeholders no son de prevención para futuras crisis, sino de acción contra lo que sucede 

en un momento determinado. Así, la complejidad de la planificación turística toma lugar en 

los diferentes procesos, donde stakeholders e intereses políticos no caminan de la mano (Luh 

Sin, 2010). 

Resiliencia turística en época de crisis 

Al no tener una planificación de prevención para el turismo en época de crisis, los 

stakeholders optan por ser resilientes ante cualquier situación adversa. Así, y considerando 

que la resiliencia es conocida como la capacidad de adaptarse y crecer, incluso en situaciones 

imprevistas (Folke, 2016); los sectores público y privado buscan mantenerse firmes y avanzar 

para conseguir los objetivos propios de cada entidad.  

Durante la época de pandemia, el sector privado deseaba reflejar alta capacidad de 

adaptación para seguir operando y generando confianza en el cliente. Como parte de la 
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resiliencia en el sector, los establecimientos buscaron demostrar que son lugares bioseguros 

ante la pandemia de Covid-19. Para esto, el sector público y privado debían trabajar en 

conjunto, pues los establecimientos no podían manejarse sin un marco legal o el respaldo de 

las leyes. 

Tanto el sector público como privado realizaron mesas de trabajo, en las que llegaron a la 

solución de impulsar campañas de bioseguridad. Por un lado, el sector público (Actor 3) 

mencionó: “Los entes gubernamentales apoyaron con el tema de bioseguridad, la Fundación 

declaró a la ciudad como destino bioseguro” (Comunicación personal, 2023). Según las 

autoridades turísticas, dieron a conocer: “Se hizo el Cuenca seguro y sostenible, donde más 

de 400 locales se sumaron y fueron beneficiados con los sellos que se les entregó” 

(Comunicación directa, 2023). De tal manera, se reconoce la unión y compromiso entre las 

dos partes en un tema de crisis. 

Además de realizar la gestión de operación dentro de locales, las entidades públicas 

priorizaron la experiencia y seguridad de los turistas, según (Actor 7) indicó: “La idea principal 

fue dar los instrumentos de cómo manejarse, cómo hacer la limpieza, recibir a las personas, 

el tema de la mascarilla, tipo de fundas, intervenciones de mesas, cubiertos, entre otras.” 

(Comunicación directa, 2023). Asimismo, como respaldo del nuevo funcionamiento y 

protocolo de los establecimientos durante la pandemia, se generaron nuevas leyes. De 

acuerdo al sector público (Actor 7): “Se aprobó la reducción del pago de impuestos, en la 

LUAF, se formaron ordenanzas para el uso de espacios” (Comunicación personal, 2023). Así, 

se contribuyó para que los establecimientos optaran por desarrollar productos y servicios 

innovadores y dejar a un lado la opción de finalizar la operación del negocio. 

Por otro lado, el sector privado (Actor 5) mencionó: “la promoción de la ciudad como biosegura 

fue clave para la reactivación del turismo” (Comunicación personal, 2023). En la misma línea, 

el actor (2) dio a conocer: “Las entidades públicas aportaron con reconocimientos de 

bioseguridad, esto definía quién podía abrir y quién no, porque prácticamente eran obligatorio” 

(Comunicación personal, 2023). En este contexto, los establecimientos fueron apoyados por 

los entes gubernamentales en época de crisis. Así, se obtuvieron grandes resultados en la 

acogida de Cuenca como destino bioseguro. 

Sin embargo, existieron problemas en el lapso de tiempo de reactivación con otros gobiernos 

locales de ciudades cercanas. Como manifestó el sector público (Actor 7) “El gobierno 

nacional nos tachó de asesinos porque fuimos a Guayaquil a lanzar campañas para decirle 

al mercado más cercano que visitara Cuenca” (Comunicación personal, 2023). Así mismo, el 
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sector privado (Actor 5) indicó: “El gobierno central tuvo un olvido total, le importaba un bledo 

y no priorizaba nada” (Comunicación personal, 2023). Por lo tanto, nuevamente 

comprendemos que, a pesar de que los entes gubernamentales de la ciudad estuvieron de 

acuerdo y trabajaron de la mano con los stakeholders, la relación con entidades exteriores no 

era la adecuada. 

Entre los aspectos considerados como parte de la resiliencia, se encuentra la importancia de 

la sostenibilidad en un territorio. Así, las campañas impartidas por entes públicos y privados 

no se reflejaron solamente en la reactivación de la economía, sino consideraban a la 

naturaleza y la sociedad como fuertes del turismo. En palabras de Coelho et al, (2021), la 

responsabilidad y sostenibilidad turística presiona a los stakeholders para el desarrollo de 

actividades con preocupaciones éticas y medioambientales. En la misma línea, el autor indica 

que esta responsabilidad posee grandes dificultades, pues el turismo puede ser considerado 

como su propio destructor. 

En este sentido, el sector privado (Actor 1) dió a conocer la importancia de la verdadera 

sostenibilidad, indicó: “La crisis nos ayudó a ser más prudentes con temas de sostenibilidad. 

Todos decimos ser sostenibles, pero nos dimos cuenta que era mentira y por eso algunos 

fracasaron” (Comunicación personal, 2023). Así mismo, el actor (5) mencionó: “Teníamos que 

mostrarnos bioseguros para generar confianza en el cliente” (Comunicación personal, 2023). 

Por lo tanto, las empresas privadas buscaban representarse bioseguros para infundir 

seguridad en el cliente. 

Con respecto al capital social como medio para el desarrollo de actividades durante la crisis, 

fue una de las variables que los establecimientos debían reconocer y trabajar. Según Zhao et 

al, (2011), este capital se relaciona con la capacidad de ejecutar y alcanzar objetivos en un 

emprendimiento. En este contexto, proteger a las personas que trabajan dentro de un 

establecimiento turístico forma parte de cuidar, en términos generales, el negocio turístico 

considerado. 

En la misma línea, el sector público indicó que, durante la época de crisis, las diversas 

experiencias y eventos llevaron a abandonar la idea de buscar ganancias económicas y 

enfocarse en el capital social. Según el sector privado (Actor 5), se destaca la importancia de 

"ser y ver la parte humana más que la económica" (Comunicación personal, 2023). Asimismo, 

se menciona la preocupación por el bienestar del prójimo como un aprendizaje derivado de 

la crisis por Covid-19. Por otro lado, el sector público (Actor 2) afirma: " Nosotros pensábamos 

justamente en los artesanos, que debían seguir vendiendo y no dedicarse a otras actividades 
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o migrar" (Comunicación personal, 2023). Con base en esto, se resalta el valor de los activos 

sociales para el desarrollo del sector terciario.



Ilustración 4  

Rol de los stakeholders turísticos en planificación y gestión de crisis. 

 

Nota: El gráfico de Sankey muestra el vínculo de variables de acuerdo al grado de correlación entre las misma 

 



Conclusiones 

El estudio revela que la toma de decisiones en el ámbito turístico de la ciudad de Cuenca se 

ve influenciada por el capital económico. Esta influencia se materializa a través de las 

relaciones entre los actores con mayores recursos financieros y los representantes del sector 

turístico público, provocando un impacto significativo en las decisiones adoptadas con el 

objetivo de obtener beneficios particulares. A pesar de que diversos actores reconocen la 

prioridad otorgada a los individuos de alto poder adquisitivo, no se expresa su inconformidad 

por el temor a ser rechazados o excluidos del sector al que pertenecen. 

Además, esta toma de decisiones se realiza con un número limitado de actores, que en 

general, pertenecen a un mismo núcleo familiar. Los emprendimientos que no se encuentran 

dentro del sistema familiar perciben retos mayores para mantenerse en el mercado. De esta 

manera, el sector turístico no prioriza la formación y preparación de los profesionales de 

turismo para el control y gestión de las actividades del área.  

La ciudad presenta rivalidad entre el sector público y privado como consecuencia del 

desconocimiento del manejo y gestión por parte de los entes gubernamentales. Así, los 

gremios turísticos solamente manifiestan interés cuando existen beneficios económicos para 

las partes interesadas. La falta de comunicación entre sectores indica que no todos los 

actores poseen los mismos objetivos para el desarrollo turístico, provocando un desgaste de 

recursos económicos.  

Por lo tanto, se percibe que la ciudad estudiada posee una legitimidad fabricada, donde la 

manipulación política producida por determinados actores o grupos de poder es evidente en 

la toma de decisiones. Así mismo, mediante observación participante se evidenció que existe 

un aislamiento de los actores críticos de la academia; quienes, al no encontrar fundamentos 

teóricos en los proyectos impulsados por las instituciones, se niegan a apoyarlos y/o 

aprobarlos.  

Esta legitimidad evidencia la falta de representatividad del sector público, puesto que los 

actores privados indican que no se consideran sus necesidades y sugerencias. Así, y en 

contraste de lo que presentan los medios de comunicación, donde la ciudad de Cuenca es 

reconocida por la gestión y planificación adecuada del turismo; se produce una situación 

semejante a la descrita por Maquiavelo () “pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que 

aparentamos”.  

De la misma manera, la ausencia de participación ciudadana induce a la existencia de esta 

legitimidad. La población cuencana no está involucrada en la toma de decisiones y el trabajo 
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mancomunado se realiza con actores específicos. La presencia de mecanismos de 

participación se limita a sillas vacías y mesas de trabajo, donde el desinterés del sector 

privado se manifiesta por la inasistencia y falta de compromiso en los acuerdos establecidos 

por el sector público.  

En el contexto de la ciudad de Cuenca, se observa una dinámica en la toma de decisiones 

turísticas caracterizada por la imposición unilateral por parte del gobierno. En esta situación, 

los stakeholders se limitan a transmitir y aplicar las decisiones a los miembros de sus 

respectivos grupos o asociaciones. No obstante, el turismo tiene una tendencia a reaccionar 

de manera conjunta y unirse únicamente en momentos de adversidad. La presencia de estos 

acontecimientos funciona como un catalizador para la solidaridad y cooperación entre los 

diversos actores.  

La crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 manifestó una mayor disposición por parte 

de los dos sectores implicados a colaborar y emprender acciones colectivas. No obstante, la 

falta de una planificación turística adecuada para afrontar situaciones de riesgo expuso la 

vulnerabilidad de los actores turísticos, quienes adoptaron una actitud resiliente frente a los 

impactos negativos. 

En términos generales, no existe gobernanza turística en la ciudad estudiada. Las estrategias 

utilizadas por el sector turístico buscan beneficios personales o de un grupo en específico. El 

concepto de legitimidad es empleado como una herramienta de fortalecimiento del capital 

político por parte de los actores que ostentan un mayor capital económico. Estos actores, a 

través de su influencia y recursos financieros, se encargan de construir una imagen de 

legitimidad ante la sociedad civil, buscando consolidar su poder y dominio en la toma de 

decisiones relacionadas con el turismo. 
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Recomendaciones 

El estudio demuestra que no existe gobernanza turística en la ciudad de Cuenca debido a 

varios factores que afectan de manera directa al mismo. Por lo tanto, se recomienda que la 

ciudad promueva una toma de decisiones basada en criterios con fundamentos teóricos y 

buscando la satisfacción de todos las partes interesadas. De la misma manera, para 

contrarrestar la influencia del capital económico y político, que beneficia a actores específicos.  

Es fundamental fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de toma 

de decisiones. Para ello, es necesario involucrar activamente a los actores turísticos y a la 

sociedad civil en la toma de decisiones, proporcionando espacios y mecanismos que permitan 

el intercambio de ideas e inclusión de diversas perspectivas. Así, los stakeholders dejarán de 

percibir que la toma de decisiones carece de legitimidad, pues se asegura una representación 

equitativa de los intereses.  

De la misma manera, para mejorar las resoluciones adoptadas en el sector turístico se debe 

fomentar la participación activa de profesionales especializados en turismo. Las instituciones 

públicas y establecimientos turísticos deben considerar la contratación de personal 

capacitado en el área, pues su experiencia y conocimientos estratégicos permitirán una toma 

de decisiones acertada en el desarrollo de acciones dentro del sector y buscarán trabajar 

articuladamente con los stakeholders.  

El sector turístico de Cuenca requiere una planificación para el desarrollo de actividades 

relacionadas al turismo, priorizando la gestión adecuada de recursos. Además, para superar 

la dependencia de la existencia de momentos difíciles como único factor motivador para la 

colaboración. Las investigadoras sugieren promover una mentalidad proactiva y de trabajo en 

equipo en todas las circunstancias. Es decir, cultivar una cultura de cooperación y buscar 

oportunidades de sinergia y beneficio mutuo en lugar de esperar a que surjan desafíos 

externos. 

Finalmente, es primordial que el turismo en Cuenca deje de ser un tema político y se enfoque 

en el desarrollo turístico de la ciudad. Para lograrlo, es preciso que los stakeholders trabajen 

de manera coordinada y articulada, dejando de lado sus intereses políticos y priorizando el 

beneficio y crecimiento del turismo. Así, es ideal que se establezcan mecanismos de 

colaboración y diálogo entre el sector público y privado para impulsar un enfoque conjunto y 

orientado a metas comunes. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN. 

1. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, participación e involucramiento 

de los stakeholders. Caso de estudio: Cuenca, Ecuador. 

2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Stephany Pamela Ordóñez Ordóñez (stephany.ordonez@ucuenca.edu.ec)  

Evelyn Dayanna Quiroga Coronel (evelyn.quirogac@ucuenca.edu.ec) 

 

3. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación parte de la necesidad de conocer la gobernanza del turismo en el sector 

público durante la crisis producida por la pandemia de Covid-19. El estudio se desarrolla en el cantón 

Cuenca, donde la toma de decisiones en relación al turismo es fundamental para alcanzar metas 

comunes. En este sentido, la investigación pretende indagar la gobernanza mediante los siguientes 

apartados, (1) explorar la relación entre liderazgo y legitimidad para la consecución de diálogos entre 

actores públicos y privados del turismo; (2) identificar los mecanismos de participación colectiva de los 

stakeholders turísticos de Cuenca y (3) analizar el rol de los actores turísticos en los procesos de 

planificación turística y gestión de crisis de Cuenca. Para ello, es necesario realizar entrevistas 

semiestructuradas mediante una muestra no probabilística por conveniencia dirigidas a actores del 

sector público y privado, encargados de la planificación turística dentro de la ciudad. Los datos serán 

sometidos a un análisis de discurso utilizando el software Atlas,ti versión 22. Así, se pretende obtener 

que el consenso entre los stakeholders y autoridades es estático, pues no existe una comunicación activa 

entre los mismos. 

Palabras clave: Gobernanza, legitimidad, liderazgo, stakeholders, participación.   

 

 

4. ABSTRACT 

This research is based on the need to understand the governance of tourism in the public sector during 

the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The study is developed in the canton of Cuenca, where 

decision-making in relation to tourism is fundamental to achieve common goals. In this sense, the 

research aims to investigate governance through the following sections, (1) explore the relationship 

between leadership and legitimacy for the achievement of dialogues between public and private actors 

in tourism; (2) identify the mechanisms of collective participation of tourism stakeholders in Cuenca 

and (3) analyze the role of tourism stakeholders in the processes of tourism planning and crisis 

management in Cuenca. For this, it is necessary to conduct semi-structured interviews through a non-

probabilistic sample by convenience directed to public and private sector actors in charge of tourism 

planning within the city. The data will be subjected to a discourse analysis using Atlas,ti version 22 

mailto:stephany.ordonez@ucuenca.edu.ec
mailto:evelyn.quirogac@ucuenca.edu.ec
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software. Thus, it is intended to obtain that the consensus between stakeholders and authorities is static, 

since there is no active communication between them. 

Key words: Governance, legitimacy, leadership, stakeholders, participation. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Considerando que el turismo es un fenómeno social que requiere planificación, gestión y ejecución 

adecuada para el éxito de sus actividades, la gobernanza es indispensable para el uso y manejo de 

recursos (Hernández González, Bojórquez Vargas y Pedraza Gómez, 2020). De esta manera, se pretende 

equilibrar la intervención de las partes interesadas para la toma de decisiones. 

En el caso de Cuenca, ubicada en la provincia del Azuay-Ecuador, el vínculo entre el gobierno turístico 

local (Fundación de Turismo para Cuenca) y los stakeholders, es poco notable. Además, en términos de 

Simancas Cruz y Ledesma González (2017), la presencia de rivalidad, conflictividad e incompatibilidad 

entre entes públicos y privados por la falta de coordinación en el sector turístico son frecuentes. En 

términos generales, D’eramo (2017) menciona que la gobernanza promueve la creación de relaciones 

horizontales entre actores estatales y no estatales. Así, dicha forma de gobierno es la herramienta 

principal para la organización y administración de turismo desarrollada a través de la participación de 

los actores involucrados en época de crisis.  

Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo analizar la gobernanza del turismo vinculada a criterios 

de liderazgo, participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis en la ciudad de 

Cuenca, Ecuador. A su vez, como objetivos específicos se plantea, i) explorar la relación entre liderazgo 

y legitimidad para la consecución de diálogos entre actores públicos y privados del turismo, ii) 

identificar los mecanismos de participación colectiva de los stakeholders turísticos de Cuenca y iii) 

analizar el rol de los actores turísticos en los procesos de planificación turística y gestión de crisis de 

Cuenca 

6. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo a una revisión bibliométrica de 6.212 documentos, se destaca la relación entre gobernanza 

y cooperación, donde la primera involucra innovación social, enfocada en roles de cooperación (Sarkii 

et al., 2022) para generar una evolución conjunta, para ello se consideran las iniciativas de los actores 

involucrados y con ello, alcanzar soluciones sostenibles. Así, el trabajo cooperativo funciona como una 

herramienta de empoderamiento de las comunidades, pues aumenta la participación emocional 

(Rámirez et al., 2022) de los visitantes y las empresas turísticas mediante el fortalecimiento humano; 

construyendo relaciones significativas entre las partes interesadas. 

Estudios previos demuestran que la buena gobernanza incluye dimensiones de participación, 

legitimidad, transparencia y eficiencia (García García, 2014). Desde esta perspectiva, la buena 

gobernanza se consigue si todos los actores involucrados públicos y privados trabajan de manera 

conjunta para conseguir el poder, la experiencia y los recursos necesarios. 

Sin embargo, la gobernanza del turismo a menudo se centra en los intereses de las empresas y de los 

gobiernos, más que en una amplia gama de partes interesadas. Es por ello que, un modelo de acción 

social no resulta sostenible cuando es construido sobre una ideología centrada en intereses personales 

debido a que carecen de moralidad. Es así que, la cooperación entre actores resulta esencial para una 
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buena gobernanza, debido a que el turismo es una industria fragmentada en la que individuos trabajan 

juntos para brindar servicios turísticos. 

En este contexto, la gestión de las relaciones con las partes interesadas se vuelve crucial para garantizar 

la legitimidad y el apoyo. No obstante, estas relaciones pueden ser costosas y llevar mucho tiempo si 

son extensas; puesto que existen varias barreras para comunicarse con los actores involucrados. De esta 

manera, la gobernanza en el turismo debe ser compartida entre el sector público y privado para 

contribuir a un desarrollo sostenible (Tuan Phoung y Chaoji, 2019) y en consecuencia el cumplimiento 

de participación, toma de decisiones y actividades económicas. 

Durante el Covid-19, la cooperación se ha transformado en una herramienta fundamental en el proceso 

de recuperación en los países afectados por la pandemia. El impacto de la pandemia de Covid-19 en la 

industria del turismo aún continúa, y la respuesta de la misma se reconoce como un factor indispensable. 

Dicha respuesta ha resultado en la creación de herramientas de cooperación entre los actores del 

turismo; lo cual contribuye al desarrollo de la industria (Paddison y Hall, 2022). 

Por lo tanto, las acciones adaptativas de resiliencia deben liderar el desarrollo de los destinos turísticos 

para evitar el colapso del sistema. La innovación, creatividad y las normas implementadas por las 

instituciones relacionadas a la actividad son consideradas de manera especial (Benítez Aurioles, 2022). 

Así mismo, interviene la gobernanza como un herramienta política-estratégica (Liberato et al., 2018) 

para fortalecer y facilitar las interacciones entre los stakeholders y lograr, a través de acuerdos, una 

cooperación articulada y coordinada que garantice el desarrollo de los recursos culturales y naturales. 

La gobernanza tiene por objeto organizar y coordinar los destinos turísticos para diseñar y desarrollarlos 

mediante el fomento de diferentes formas valiosas de compromisos y colaboraciones entre agentes 

públicos y privados (Nichols et al., 2017), y de manera simultánea, apoyar a las autoridades de dichos 

sectores a mantener una relación responsable. Además, se basa en procesos y estructuras, con la 

finalidad de comprender por qué se combinan distintos componentes, tales como: diseño institucional, 

las relaciones personales y las redes. 

La gobernanza presenta una característica colaborativa (Sentanu et al., 2022), la cual proporciona 

soluciones alternativas a los problemas que son superiores a las creadas por las organizaciones 

gubernamentales por sí solas. La misma involucra a diversos actores relevantes, especialmente los 

relacionados con el turismo. Un proceso integrado proporciona una alternativa directa cara a cara al 

incorporar varios elementos de información, dando como resultado una planificación estratégica 

integral y rigurosa. 

En el sector turístico emerge un amplio debate sobre los intereses propios, en el cual, muchas voces 

reclaman simultáneamente el convertirse en líder (Cave et al., 2022); sin embargo, es necesario poseer 

habilidades, técnicas y conocimientos que permitan dirigir a un grupo de actores; haciendo que el equipo 

trabaje en la búsqueda de metas y objetivos (Espino Vargas y Gonzalez Espino, 2015), en beneficio del 

turismo y desarrollo. 

La relación entre el turismo y el desarrollo es objeto de debates al momento de planificar el sector 

turístico, considerándola primordial para garantizar la eficiencia económica y la sostenibilidad del 

desarrollo local (Maráková y Dzúrikocá, 2022).  El turismo es una industria que generalmente se ve 

como una oportunidad para el desarrollo; lo que resulta cierto en áreas de interés natural o cultural, 

permitiendo que los residentes aprovechen al máximo esta situación. 
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Es así que, en la industria del turismo, el concepto de "reparto de beneficios" significa que los recursos 

generados por el turismo deben compartirse entre las partes interesadas. El desarrollo de interacciones 

sinérgicas entre las mismas es un requisito previo para la distribución efectiva de los beneficios del 

turismo (Heslisga et al., 2019). 

El proceso de colaboración incluye generar confianza, participación en el proceso, comprensión 

compartida de las metas, creencias estratégicas (Bichler y Losch, 2019), resultados intermedios y 

diálogo directo. Además, la gobernanza y el diseño institucional influyen en la capacidad de lograr los 

objetivos. De la misma forma, el liderazgo ha sido reconocido como un factor clave en todas las 

disciplinas, estudios previos han demostrado que el liderazgo en el turismo a menudo lo comparte un 

grupo de personas. Por lo tanto, líderes como empresarios y representantes locales que influyen en los 

servicios básicos, el posicionamiento estratégico y las capacidades de innovación desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo del turismo. 

El posicionamiento estratégico y las capacidades de innovación son esenciales debido a que interactúan 

turistas, empresarios, autoridades públicas y comunidades locales, lo que conlleva a que se compartan 

intereses comunes y trabajen para influir en las prácticas o áreas de política. Los líderes comparten la 

responsabilidad y ocupan puestos clave para gestionar y garantizar las oportunidades de participación. 

Además, las redes ayudan a los líderes a encontrar puntos en común sobre los problemas, movilizar 

apoyo e influir en las políticas y la asignación de recursos. La perspectiva de la red es prometedora 

porque conecta a los líderes que comparten intereses comunes y trabajan para influir en la práctica y la 

política, así como también, ayudan a agrupar recursos, generar consenso e influencia. 

Con base en la literatura existente, la cooperación en el sector turístico utiliza los siguientes 

componentes: gestión del empoderamiento, que cuenta con un fuerte apoyo de gestión para garantizar 

la toma de decisiones; metas comunes e implementación, que comparten metas similares y comunidades 

comprometidas (Bichler y Losch, 2019). Estos factores hacen que ambas regiones sean adecuadas para 

la cooperación y el acceso  

Es así que, el desarrollo de la actividad turística se centra en las decisiones de planificación, 

considerando de manera esencial a la comunidad anfitriona (Chase et al., 2011). Los actores 

involucrados buscan que los beneficios obtenidos por el turismo sean equilibrados (Orgaz Agura y 

Moral Cuadra, 2011). Así, comprender las perspectivas de las diferentes partes interesadas y cómo 

afectan el desarrollo del turismo es esencial para involucrar a los diferentes actores en la planificación. 

Existen diversas formas de participación, desde la difusión de información hasta reuniones públicas y 

grupos de trabajo. Los estudios de casos de talleres de modelado participativo, capacitación y asistencia 

técnica, encuestas y grupos focales, ilustran la efectividad de diferentes técnicas en varias situaciones 

(Chase et al., 2011); sin embargo, se presentan desafíos que dificultan el involucramiento de los 

stakeholders. Esto incluye la resistencia entre los grupos de actores, que no garantizan la equidad y 

justicia, dando paso a relaciones conflictivas entre instituciones por problemas de comunicación, falta 

de tiempo y dinero. 

Por ello, la gobernanza de acuerdo a Bustos Cara (2008), proporciona una combinación de acciones 

públicas, privadas y/o colectivas. El desarrollo de estas redes de cooperación contribuye a obtener la 

competitividad mediante el desarrollo de políticas y planificaciones integrales, que tomen en cuenta las 

diferentes dimensiones que componen el fenómeno turístico (González Velasco, 2010). La gobernanza 

está íntimamente ligada con la dinámica relacional, o estructura geométrica del poder; en otras palabras, 

es una estructura gobernada por redes. 
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Gobernanza y turismo 

Desde la teoría de la gobernanza se distinguen dos corrientes clásicas (Fonseca López et al., 2020).  Por 

un lado, Jan Kooiman contribuye con la gobernanza interactiva o sociopolítica. Esta, se caracteriza por 

dar lugar a la interdependencia de actores políticos, sociales y económicos para la solución de problemas 

públicos. Frente a la escasez de recursos del Estado, los sectores públicos y privados tienen la obligación 

de participar conjuntamente con la finalidad de solucionar conflictos que afectan el desarrollo de un 

territorio. 

Según Kooiman (2004), la gobernanza se basa en el análisis de las reglas y características de los 

sistemas en el medio donde se lleva a cabo un proceso de integración. Así mismo, prioriza la 

cooperación público-privada como instrumento creador de legitimidad y eficacia en procesos y 

acuerdos entre organismos estatales y no estatales. Para acotar esta corriente teórica, el autor identifica 

la importancia de manejar un modelo bidireccional entre gobernantes y gobernados, indagando las 

circunstancias, oportunidades, problemas, fortalezas y debilidades que posee el gobierno y el sistema 

utilizado para gobernar. 

La gobernanza sociopolítica analiza la interacción entre la sociedad u organismos sociales con la toma 

de decisiones políticas con base en tres distinciones: autogobernanza, cogobernanza y gobernanza 

jerárquica. En este contexto, Córdova Montúfar (2018) menciona que la autogobernanza se refiere a la 

capacidad de las entidades para tomar decisiones de manera autónoma, la cogobernanza se relaciona 

con la interacción horizontal de actores, sin un actor dominante y la gobernanza jerárquica se caracteriza 

por ser un modelo unidireccional, donde el gobierno mantiene centralidad y se estructura a través de la 

ley y la política (marco constitucional).  

Kooiman y Bavick (2013) mencionan que el medio fundamental para la gobernanza es la interacción 

de actores, pues a más de ser vista como un medio democrático para la planificación y gestión de 

recursos, es la manera más práctica para abordar problemas públicos. De la misma forma, los autores 

consideran que la gobernanza, la mayoría de veces, es el resultado de un aprendizaje constante, donde 

el sistema de gobierno bidireccional deja de ser una opción para convertirse en un medio necesario de 

gobernanza. 

Así mismo, la estructura de gobierno se convierte en un elemento vital para generar un entorno ideal al 

desarrollo económico y al crecimiento (Bashir et al., 2022). De esta manera, se fomenta la confianza de 

inversiones nacionales e internacionales así como la actividad turística. Sin embargo, el turismo es un 

sector frágil (Liza Zatti et al., 2022) que fácilmente puede ser afectado ante cualquier inestabilidad. 

Los avances tecnológicos han transformado considerablemente el sector turístico, dando paso a la 

aparición de destinos inteligentes. Así, la gobernanza tecnológica se refiere a la participación de los 

actores en los procesos de toma de decisiones, transparencia, calidad de las estrategias políticas y los 

sistemas de gestión (Çakar, 2023); el internet funciona como una herramienta de apoyo que incrementa 

la interacción de las partes interesadas y a su vez, la colaboración e intercambio de información. 

Finalmente, para Kooiman (2004), la gobernanza se expresa en tres niveles. En el primer orden, la 

diversidad y complejidad de asuntos sociopolíticos crea oportunidades, el actor principal es el gobierno, 

siendo fortalecido a través de la creación de soluciones. En el segundo orden, existen las relaciones de 

actores públicos y privados como en la cogobernanza y en el tercer orden, conocido también como 

metagobernanza, la gobernanza se manifiesta como una normativa. 
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Por otro lado, Rhodes (2007) manifiesta la existencia de la gobernanza contemporánea, impulsada por 

redes para llevar a cabo un proceso político. Entre las características principales se maneja la 

coordinación entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales y privadas; argumentando que 

la falta de legitimidad y de recursos políticos provoca que el gobierno interactúa con actores ajenos a 

los procesos. Así mismo, menciona que la gobernanza por jerarquía no es posible, pues se enfatiza la 

relación de actores, instituciones, recursos o racionalidades para conseguir un objetivo en común. 

Como segunda característica, se reconoce la complejidad como elemento permanente en la formulación 

de políticas públicas. Ante la necesidad de crear normativa para el control y gestión de actividades y 

recursos, las situaciones o problemas involucrados pueden ser diagnosticados y analizados desde 

diferentes perspectivas, lo que involucra la participación conjunta entre actores públicos y privados para 

la toma de decisiones. Por lo tanto, los procesos deben ser más comprensivos, corresponsables y 

descentralizados. 

La última característica de la gobernanza, según Rhodes (2007) menciona la nueva posición de poderes 

públicos, adopción de roles y desarrollo de instrumentos para la gestión de redes. Como se mencionó 

anteriormente, el control jerárquico no es permitido en la gobernanza, dejando de lado al gobierno como 

actor central. Por lo tanto, los actores encargados se manifestarán por las capacidades que demuestren, 

priorizando la influencia y habilidad para realizar un marco común que garantice la participación activa 

de actores y el desarrollo de herramientas de gestión. 

En síntesis, la gobernanza, vista desde las dos corrientes teóricas, da a conocer la necesidad de la 

participación conjunta entre actores estatales y no estatales. Así, la interacción entre stakeholders 

interdependientes facilita la planificación y gestión de recursos para obtener mejores resultados con 

base en intereses comunes (Cerrillo Martínez, 2005).  Por lo tanto, la gobernanza dentro de un territorio 

debe promover la relación bilateral entre el Estado y los ciudadanos. 

El turismo es un fenómeno cultural, transversal y global (Velasco González, 2014) que se desarrolla en 

un territorio construido socialmente (Moscoso, 2014), donde existen connotaciones sociales, culturales 

y de identidad. Involucra a una gran cantidad de actores, entre visitantes, turistas, comunidad receptora, 

empresas turísticas, entes gubernamentales, etc. De esta manera, el turismo requiere de una 

planificación articulada y coordinada que permita integrar a todos sus actores (Nunkoo, 2017). 

En este sentido, la gobernanza se basa en principios, normas y prácticas encaminadas a la toma de 

decisiones colectivas para alcanzar metas comunes (Arista Castillo, 2017). Desde esta perspectiva, 

elementos como liderazgo y legitimidad son críticos para la buena gobernanza (Whittingham Munéar, 

2010). Sin embargo, al ser un término polisémico (Rosas Ferrusca, 2018) da lugar al uso inconsciente 

y abuso del mismo en discursos políticos para referirse a un buen gobierno. 

Aguilar (2011) asentúa a la gobernanza como el proceso mediante el cual los actores involucrados de 

una sociedad deciden sus objetivos de convivencia- fundamentos y las formas de coordinarse. Así 

mismo, Kooiman (2009) manifiesta tres características con respecto al concepto de gobernanza, entre 

ellas diversidad, complejidad y dinamismo; mismas que remiten a transformaciones globales con 

impactos locales. Además, es indispensable considerar que la gobernanza requiere interacción, acción 

y estructuración. 

Según van der Zee et al., (2017), como complemento de la gobernanza se dan las formas básicas de la 

coordinación. De esta manera, se encuentran formas de gobernanza blandas y duras. Por un lado, las 

primeras abarcan la información, convicción y reunión de autores, dando paso a la acción administrativa 
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informal, negociación, consenso y cooperación de los involucrados. Por el otro lado, las duras se 

refieren al incentivo financiero, contratos, orden unilateral y actos administrativos. Como resultado, la 

combinación del conocimiento, confianza, dinero y poder reflejan las formas de coordinación. 

La cooperación entre los actores para la formulación de políticas puede desarrollarse de múltiples 

maneras. Por una parte, se destacan los “acuerdos neo contratistas”, definido como las negociaciones 

institucionalizadas entre el Estado, empresas y trabajadores predefinidos. Por otra parte, los 

mecanismos de autorregulación, mediante los cuales los actores privados cumplen con sus funciones 

reguladoras. Ahora, en términos de Chaqués, citado por Natera Peral (2005), la gobernanza varía en 

cuanto a su configuración a partir de seis dimensiones, 1) número de actores involucrados, su naturaleza 

e intensidad de sus relaciones, 2) La institucionalizados de la red, 3) Definir la función principal de la 

red, 4) relaciones internas de poder, 5) distribución de intereses, 6)las relaciones con su entorno 

inmediato. 

Es así que, la gobernanza en el contexto turístico se convierte en un elemento de acción para el 

desarrollo de turismo en un destino (Fuentes Moreno y García Martínez, 2017); considerando al 

liderazgo como parte fundamental para establecer diálogos entre el sector público y privado. En la 

misma línea se formulan fines, guía a los actores y dibujan un proyecto colectivo (Díaz Gibson et al., 

2015) con el propósito conjunto y común de obtener cambios reales en beneficio del destino turístico. 

De acuerdo a Cruz-Suárez y otros (2020), las organizaciones turísticas que deseen conseguir cierto 

grado de competitividad y el apoyo de los stakeholders deben crear una base de viabilidad y legitimidad. 

Entendiendo a la última como aquella que se deriva de la aceptación y consentimiento de un grupo 

social o colectivo de actores (Cruz Soto, 2008). Es decir, es el reconocimiento por parte de los 

stakeholders y la población local sobre las decisiones tomadas por los encargados de instituciones 

gubernamentales. 

Así mismo, los destinos turísticos presentan constantes cambios, es por ello que, es necesario estimular 

la colaboración y aumentar el compromiso de los stakeholders para alcanzar objetivos comunes. Así, la 

confianza surge como un ingrediente vital (Van der Zee et al., 2017); pues crea y refuerza la relación 

entre el sector privado y público. El desarrollo de un trabajo articulado y cooperativo es más probable 

cuando existe un liderazgo legítimo que permita formular estrategias asociadas a la gestión inclusiva y 

confianza. 

Participación colectiva y turismo 

En términos generales, la participación colectiva es la base de la gobernanza (Pulido-Fernández y 

Pulido-Fernández, 2017), pues la misma incide y condiciona los diferentes procesos de gestión política 

(Echeverría, 2011). Así mismo, Troudi, Harnecker y Bonilla (2005) mencionan que dicha participación 

manifiesta e involucra a los actores de forma consciente y voluntaria en procesos de interés que se 

relacionen directa o indirectamente con los individuos. Según el Consejo Nacional de Competencias 

del Ecuador (2018), los mecanismos de participación son aquellos instrumentos con los que cuenta la 

ciudadanía (de manera individual o colectiva) para participar en todos los niveles de gobierno. En este 

contexto, se encuentran consejos ciudadanos sectoriales, consultivos, audiencias públicas, presupuestos 

participativos, asambleas ciudadanas y sillas vacías. 

El Ministerio de Turismo de Ecuador (2021) detalla mecanismos de planificación para la formulación 

de planes provinciales de destinos turísticos sostenibles. Así, se dan a conocer cuatro fases para el 

desarrollo de actividades. En primera instancia, se forman equipos de trabajo, donde se consolida una 
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institucionalidad abierta y participativa. Además, existen reuniones locales que involucran a los actores 

principales de establecimientos vinculados al sector turístico (alojamiento, alimentos y bebidas, 

transporte, intermediación, recreación, academia, asociaciones y organizaciones civiles). En la segunda 

fase se realiza el análisis de propuestas, semaforización de indicadores, reconocimiento de problemas y 

validación de los mismos. Durante la fase tres se priorizan las actividades a través de estrategias y 

ampliación de variables. Finalmente, la fase cuatro habla de un plan de acción, determinando visión y 

objetivos, formulando planes y aprobándolos. De esta manera, el sector turístico manifiesta la 

importancia de la planificación y participación de los stakeholders para la elaboración de estrategias y 

toma de decisiones. 

De acuerdo a Frooman (1999), existen tres corrientes que analizan los stakeholders como individuos 

influyentes en la estrategia. En la primera se elabora una tipología de stakeholders, mismos que son 

identificados con base en la urgencia que poseen, su legitimidad y el poder. La segunda corriente da a 

conocer el interés y las prioridades de los individuos, que al no ser siempre las mismas, causan 

problemas y conflictos. La tercera habla sobre el poder de los actores involucrados, manifestando que 

el poder determinará la estrategia que será utilizada. Por lo tanto, a pesar de que es esencial involucrar 

en el proceso de planificación turística a todos los actores (Merinero Rodríguez y Zamora Acosta, 2009), 

no existe igualdad de oportunidades para participar. 

Conociendo que los stakeholders del turismo son aquellos actores afectados por la actividad terciaria 

desarrollada en un lugar específico, Morales Cortijo y Hernández Mogollón (2011) manifiestan que 

agentes públicos y privados como empresas de alojamiento, restauración, agencias operadoras, centrales 

de reserva, compañías aéreas y aeropuertos, museos, teatros, centros de interpretación, oficinas de 

turismo, asociaciones y clubs deportivos, culturales y de ocio (senderismo, micológicas, cinegéticas, 

ornitológicas o teatrales), ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, diputaciones 

provinciales, consejerías, ministerios, fundaciones, universidades, edificios y lugares turísticos o 

culturales, espacios naturales protegidos, patrimonios de la humanidad, periodistas y medios de 

comunicación, promotores del destino turístico, comercios y empresas de transporte terrestre y marítimo 

son actores principales afectados (positiva y negativamente) por el turismo. 

Según Troncoso (2008), la participación de la sociedad local es prioridad para el desarrollo de nuevas 

propuestas turísticas; sin embargo, Moscardo (2011) argumenta que la participación de los residentes 

en la toma de decisiones es limitada. La contribución brindada por los diferentes actores son eje para el 

progreso continuo de una comunidad (Martner y Máttar, 2012). Conocer los intereses, aspiraciones y 

problemas de la localidad, permite conseguir una mejor calidad de vida, y por ende, un desarrollo local 

(Blanco, 2003). Juárez Alonso (2013) define al desarrollo local como el conjunto de iniciativas que 

promueven la identidad propia a través de actividades impulsadas para la obtención de beneficios 

económicos. 

Gobernanza en crisis 

La crisis es definida desde diferentes perspectivas, dependiendo de la situación y el análisis de la 

realidad en un lugar determinado (Bustos González, 2005). Según Mellafe (1987), una crisis se da 

cuando acontecimientos y hechos cotidianos ocurren de otra manera, alterando la realidad de los 

mismos. Así, la presencia de crisis en la población se direcciona a un análisis objetivo y/o subjetivo. 

Por un lado, una crisis objetiva se manifiesta por medio de acontecimientos notables ante la sociedad, 

como un atentado, una catástrofe natural o enfermedades y/o virus propagados.  Por otro lado, una crisis 

subjetiva es motivada por sentimientos, valores y opiniones propias.  
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Desde un concepto capitalista, Márquez Covarrubias (2010) define que una crisis se da a conocer con 

la estructura teórica del capitalismo, donde se manifiestan desigualdades entre la acumulación 

económica y la pobreza de diversas comunidades. Con respecto a la salud, Thielmann e Illnait Ferrer 

(2012) dan a conocer que la misma puede ser afectada por crisis, cómo ser causante de las mismas. 

Finalmente, Márquez enfatiza que la crisis está articulada con la sociedad civil, instituciones y política 

ejecutada en un sitio. Así, el enlace claro entre la crisis y la gobernanza refleja la manera de sobrellevar 

la situación de un lugar. 

Con base al principio de exclusividad especulativa por parte de Wolin (2012), la gobernanza no sólo 

mantiene relación con los conceptos políticos, sino identifica y prioriza los problemas que surgen en la 

sociedad, estudiando la relación directa con los resultados obtenidos. Según Whittinghan Menúvar 

(2010) desde la perspectiva del Estado, la gobernanza se vincula con el liderazgo público y la capacidad 

del gobierno para dirigir a una sociedad a través de una dirección coherente. Así, la crisis de una nación 

podría ser combatida por medio de estrategias organizadas por la gobernanza que prioricen la solución 

de conflictos de la ciudadanía. 

De tal manera, una buena gobernanza debe imponerse en una población para garantizar una mejor 

calidad de vida. Sin embargo, existen deficiencias analizadas por medio de situaciones conflictivas y/o 

crisis general. Según Cortada (2020), el alcance mundial de la pandemia producida por Covid-19 dio a 

conocer la falta de gobernanza efectiva global. Así mismo, Legler (2021) plantea encontrar límites para 

el daño que los presidentes del continente americano (en general) causan a la gobernanza de la salud 

por su comportamiento impulsivo y anti institucional. 

La gobernanza vinculada al turismo ha sido analizada desde diferentes perspectivas en el Ecuador. En 

el caso de Fuentes Moreno y García Martínez (2018), concluyen que el Consejo Nacional de 

Competencias restringe al nivel de gestión las competencias en materia de turismo dentro de las 

parroquias rurales; sin embargo, la capacidad de liderazgo por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, permite el desarrollo económico y social de los territorios. 

En la misma línea, Cáceres Arteaga y Guerrero Carvajal (2020) hablan sobre el análisis de gobernanza 

en el cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, Ecuador; dando a conocer que no existe gobernanza 

dentro del territorio, pues no cuenta con participación activa de la población local y la falta de inclusión 

de todos los actores en el desarrollo turístico es evidente en la toma de decisiones. Así mismo, 

involucran al gobierno como problema principal, argumentando que no se enlazan las actividades con 

las necesidades y requerimientos de la población y del desarrollo turístico. 

Fierro Castro (2018) realizó un estudio sobre gobernanza, vinculado a la participación o jerarquía del 

turismo en el departamento de Nariño, en Colombia. El objetivo principal fue determinar el modelo de 

gobernanza implementado en el sector turístico cultural en el territorio y la participación ciudadana que 

implicaba dicho modelo. Los resultados obtenidos se limitaban a demostrar que el modelo de 

gobernanza en Nariño implica la interacción constante entre actores públicos y privados; sin embargo, 

la participación de la sociedad civil no ha sido institucionalizada por ningún ente, por ende, no tiene 

capacidad de incidencia en el proceso de la política pública del turismo. 

Así mismo, el autor menciona que en el territorio se ha dado paso a la congestión turística, donde los 

diferentes actores no están de acuerdo en la gestión y planificación de actividades. En los documentos 

plasmados por los actores turísticos gubernamentales de Nariño, se menciona en teoría, que la 

gobernanza debería darse a través de un proceso de cogobierno; no obstante, la investigación demostró 
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que existe una dirección jerárquica del turismo, priorizando los intereses monetarios ante la 

participación e involucramiento de la sociedad. 

Por un lado, se menciona que Nariño no posee un sector de turismo cultural independiente y definido, 

sin respetar los cuidados y condiciones especiales para la conservación del patrimonio. Por otro lado, 

se destaca que los actores destinados a la gestión de recursos turísticos reducen su papel a aportar leyes 

y normas requeridas por entes gubernamentales superiores, sin dar un seguimiento concreto a dichas 

herramientas. La influencia que ejercen las políticas de turismo dentro de Nariño, no son conscientes. 

Por lo general, surgen de manera espontánea, en busca de beneficios e intereses privados, 

desvalorizando la preservación y conservación de recursos. 

Finalmente, existe una participación local sin incidencia en la toma de decisiones. Nariño se ha enfocado 

en la creación de programas diseñados e implementados para toda la comunidad, sin segmentar los 

servidores y prestadores turísticos de la zona. Por lo tanto, la mejora del conocimiento e instrumentos 

de comunicación son escasos. 

Ramón Ramos (2020) realizó un estudio sobre el sistema de gobernanza turística del cantón El Empalme 

como instrumento de gestión en el diseño de prácticas de turismo sostenible. En este contexto, el 

objetivo principal planteado por el autor es proponer un modelo de gestión turística, orientado al estudio 

del sistema de gobernanza del cantón antes mencionado como herramienta para prácticas de turismo 

sostenible. 

A través del estudio, se estableció que, en la actualidad, los habitantes del cantón El Empalme perciben 

a la actividad turística como medio de desarrollo ambiental, económico y social. Así mismo, prestadores 

de servicios dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado menciona que es eje prioritario en la 

economía. Además, se reconoce que las actividades turísticas en el cantón son escasas, por lo que la 

ciudadanía busca mejorar la calidad del servicio. Considerando los antecedentes suscitados como la 

falta de planificación y gestión adecuada, el autor propone un diseño de modelo de gestión turística, 

estableciendo indicadores que permiten avanzar de manera eficaz en el desarrollo de la comunidad. 

Arroyo Delgado (2018), aportó con un estudio de turismo, gobernanza y sustentabilidad social en el 

Área Natural Protegida de Cabo Pulmo. Así, el objetivo principal fue determinar los factores de la 

gobernanza que influyen en el proceso de alcanzar la sustentabilidad desde un enfoque social en dicha 

comunidad. En su metodología se detalla el uso de discursos sociales, mismos que involucraban los 

intereses concretos de los pobladores en situaciones específicas. De la misma manera, el uso de 

entrevistas fue necesario para generar acercamiento y confianza en el territorio. 

Entre los hallazgos más relevantes de la investigación se obtuvo que, los pobladores de Cabo Pulmo 

poseen un alto nivel de participación en la toma de decisiones y en política pública relacionada al 

turismo. Como consecuencia, la obtención de acuerdos mutuos entre el gobierno y los gobernantes son 

comunes. Según la investigadora, en dicha comunidad se deja de lado las estructuras de poder antiguas, 

como la jerarquización, dando paso a una gobernanza horizontal. La atención de necesidades exclusivas 

de la comunidad y el equilibrio entre el poder estatal y la sociedad son las primicias para ejecutar 

cualquier actividad. 

El capital social manifestado en la comunidad es ejemplar, la cooperación, reciprocidad y confianza 

entre los actores se encamina a la protección y conservación de recursos. De esta manera, los pobladores 

garantizan la sustentabilidad de su entorno y en las actividades que se realizan. 
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Finalmente, Nava Zazaueta y Mercado Celis (2019) dan a conocer un estudio sobre las redes de 

gobernanza en el clúster turístico de Mazatlán. El objetivo planteado es demostrar que la gobernanza 

en dicho territorio se maneja en dos contextos. El primero, definido por actores regionales, y el segundo 

enlazado con los actores intraurbanos, obteniendo un sistema de gobernanza incoherente y 

desarticulado. 

Como resultado, se obtuvo que no todos los actores involucrados en el desarrollo de turismo dentro de 

la zona tienen las mismas necesidades. Por lo tanto, la comunicación entre los mismos es distante, 

promoviendo la competitividad interna y desprendiendo los vínculos existentes para la gestión y 

planificación de actividades. Así mismo, se manifiesta una carencia considerable de participación de 

los actores principales y se establece que alrededor del 80% se encuentra distanciado para la toma de 

decisiones. En cuanto a la gobernanza del ámbito intraurbano, que es guía para la protección y 

conservación del centro histórico, se da a conocer que trabajan de manera puntual y articulada, 

desprendiendo las necesidades y requerimientos de los habitantes.  

7. OBJETIVOS 

General  

Analizar la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, participación e involucramiento 

de los stakeholders en época de crisis. Caso de estudio: Covid-19 en Cuenca, Ecuador. 

Específicos 

- Explorar la relación entre liderazgo y legitimidad para la consecución de diálogos entre actores 

públicos y privados del turismo. 

- Identificar los mecanismos de participación colectiva de los stakeholders turísticos de Cuenca. 

- Analizar el rol de los actores turísticos en los procesos de planificación turística y gestión de crisis de 

Cuenca. 

8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio tendrá un enfoque cualitativo con alcance exploratorio-descriptivo, priorizando la 

presentación, comportamientos, percepciones y relaciones de variables y fenómenos involucrados. El 

corte será transversal, con un periodo de tiempo determinado entre febrero y mayo de 2023. Según 

Otzen y Manterola (2014), con dicho corte no existirán pérdidas de seguimiento, será rápido, económico 

y proveerá evidencia de asociaciones estadísticas válidas para variables inalterables.  

Considerando el enfoque, el muestreo será no probabilístico a conveniencia. Por un lado, participarán 

del estudio los diferentes actores del sector público vinculados a la actividad turística de manera directa 

(ejemplo: Ministerio de Turismo, Fundación Municipal Turismo para Cuenca, entre otros). Por otro 

lado, participarán los gremios turísticos del sector privado, tales como la Cámara de Turismo del Azuay, 

la Asociación de Bares y Restaurantes del Centro Histórico de Cuenca, entre otros.  

La herramienta será la entrevista semiestructurada, donde existirá la máxima interacción y libertad de 

expresión entre el entrevistado y el entrevistador (Taguenca Belmonte y Vega Budar, 2012). Además, 

será utilizado para conseguir un discurso con base en las motivaciones y perspectivas de los 

colaboradores. Así mismo, la observación participante en campo será fundamental durante el tiempo de 
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investigación para obtener una visión clara de los hechos y acontecimientos. Es preciso mencionar que 

las entrevistas serán grabadas con previa autorización, transcritas textualmente en el programa 

Microsoft Word 2019 y analizadas a través del software Atlas.ti versión 22. Cabe indicar que previo a 

la aplicación de los instrumentos los participantes darán su consentimiento libre e informado para 

participar en el proyecto. 
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10. TALENTO HUMANO 

 

Tabla 1  

Talento Humano 

Recurso Dedicación Valor Total $ 

Director 4 horas / semana / 12 meses 2.304,00 

Estudiantes 20 horas semana / 12 meses (por cada estudiante) 3.240,00 

Total  5.544,00 

 

 

11. RECURSOS MATERIALES 

  

Tabla 2  

Recursos materiales 

Cantidad Rubro Valor $ 

50 Copias (b/n) 2,50 

300 Impresiones 15,00 

10 Esferos 5,00 

2 Carpetas 2,00 

2 Libreta 3,00 

1 Grabadora de audio 47,00 

 Imprevistos 10,00 

TOTAL  84,50 

 

 

12.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Tabla 3 

Análisis de la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, participación e 

involucramiento de los stakeholders. Caso de estudio, Cuenca, Ecuador. 

Período de realización: 6 meses. 

ACTIVIDAD MES 

 1 2 3 4 5 6 

1. Recolección y organización de la información 

2. Discusión y análisis de la información 

3. Trabajo de campo 

4. Integración de la información de acuerdo a los objetivos 

5. Redacción del trabajo 

6. Revisión final 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

13. PRESUPUESTO 

 

Tabla 4  

Análisis de la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, participación e 

involucramiento de los stakeholders. Caso de estudio, Cuenca, Ecuador. 

Concepto Aporte del estudiante 

$ 

Otros aportes 

$ 

Valor total 

$ 

Talento Humano 

Investigadores 

 

3.240,00 

  

3.240,00 

Gastos de Movilización 

Transporte 

Subsistencias 

Alojamiento 

 

100,00 

150,00 

0,00 

  

250,00 
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Gastos de la investigación 

Insumos 

Material de escritorio 

Bibliografía 

Internet 

 

12,00 

18,85 

0,00 

27,00 

  

57,85 

 

Equipos, laboratorios y 

maquinaria 

Laboratorios 

Computador y accesorios 

Máquinas 

Utensilios 

 

0,00 

47,00 

0,00 

0,00 

  

 

47,00 

 

Otros    

TOTAL 3.594,85  3594,85 

 

 

14.  ESQUEMA 

Índice 

Abstract 

Agradecimientos 

Dedicatoria 

Introducción  

Marco teórico 

Metodología 

CAPÍTULO I: Relación entre liderazgo y legitimidad de actores públicos y privados.  

1.1. Descripción del factor liderazgo y factor legitimidad en actores públicos y privados 

1.2. Exploración de las relaciones entre liderazgo y legitimidad 

CAPÍTULO II: Mecanismos de participación colectiva de los stakeholders turísticos. 

2.1. Descripción de acción participación colectiva de los stakeholders turísticos 

2.3. Análisis de la participación colectiva de los stakeholders turísticos 
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CAPÍTULO III: Involucramiento de la población local en la planificación turística. 

3.1. Descripción del involucramiento de la población local en la planificación turística  

3.2. Análisis del involucramiento de la población local en la planificación turística 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 
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Anexo B: Diseño de entrevista semiestructurada para stakeholders 

 

Proyecto: “Análisis de la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, 

participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis. Caso de 

estudio-: Covid-19 en Cuenca, Ecuador” 

ENTREVISTA AL SECTOR PÚBLICO 

Entrevistador(a): _______________________________         Fecha: ☐☐/☐☐/20☐☐ 

Cargo de actor clave: __________________________________ 

Cantón: ___________________________________ País: ______________ 

Objetivo general: Analizar la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, 

participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis. Caso de estudio: 

Covid-19 en Cuenca, Ecuador. 

Objetivos específicos 

• Explorar la relación entre liderazgo y legitimidad para la consecución de diálogos entre 

actores públicos y privados del turismo. 

• Identificar los mecanismos de participación colectiva de los stakeholders turísticos de 

Cuenca. 

• Analizar el rol de los actores turísticos en los procesos de planificación turística y gestión de 

crisis de Cuenca. 

Presentación 

Buenos días/tardes ¿Cómo está usted? Mi nombre es__________________________, 

estudiante de la carrera de turismo de la Universidad de Cuenca. Estamos realizando 

entrevistas para realizar el trabajo de Integración curricular (tesis), el cual tiene como 

propósito conocer sobre la gobernanza del turismo en la ciudad de Cuenca. La entrevista 

durará entre 30 y 45 minutos aproximadamente. Nos gustaría conocer su opinión acerca de 

los mecanismos de participación colectiva de los actores involucrados, la relación ente 

liderazgo y legitimidad para consecución de diálogos entre actores públicos y privados del 

sector turístico. Para tener clara toda la información que nos proporcione vamos a grabar la 

entrevista y a tomar algunas notas. Si en algún momento se siente incómodo puede decirnos 

y no contestar la pregunta. Si durante la entrevista usted tiene alguna duda o desea hacer 
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una pausa lo puede hacer sin ningún problema. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Está de acuerdo 

en que grabemos el audio de la entrevista?¿Podemos comenzar? 

Hablemos un poco sobre la gobernanza en el turismo…. 

1. ¿Qué entiende usted por gobernanza en el turismo? 

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que usted percibe en la relación público-

privada del sector turístico de la ciudad de Cuenca? 

A) ¿Cómo percibe esta relación? 

3. ¿Cómo percibe la representación del sector público en la toma de decisiones sobre la 

actividad turística en la ciudad? 

a) Bajo su criterio ¿Quién debería tomar/liderar las iniciativas para promover el desarrollo 

turístico? 

4. Desde su posición ¿Cuáles han sido las acciones más significativas del sector privado en 

cuanto al desarrollo del turismo? 

a) ¿Cómo las acciones del sector privado han contribuido para mejorar el desarrollo turístico 

de la ciudad? 

5. Desde su perspectiva ¿Cuál es el perfil que debería cumplir un directivo de las 

organizaciones turísticas privadas como la Asociación de Hoteleros o Corporación de guías 

del Austro, entre otras para garantizar acuerdos entre el sector público y privado? 

6. Usted, como parte del sector público, cuando lidera (iniciativas) cualquier actividad turística 

¿Cuál es el nivel de compromiso del sector privado con estas iniciativas? ¿Siente que el 

sector privado se compromete con ustedes o es indiferente? 

Ahora vamos a hablar sobre participación colectica y rol de los actores involucrados 

para el desarrollo turístico… 

7. ¿Cuál o cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que Usted organiza para 

involucrar a las partes interesadas dentro de la toma de decisiones de la actividad turística? 

8. ¿Cómo se produce la toma de decisiones con los otros actores? 

a) ¿Escucha o considera la postura u opinión de otros actores para la toma de decisiones? 

9. ¿Cómo es la relación del sector público con la sociedad civil para la toma de decisiones? 
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10. ¿Cuáles son los retos o barreras para fomentar la participación colectiva en el sector 

turístico? 

Con respecto al rol de los stakeholders 

11. ¿Cuál es el rol que usted tuvo durante la formulación de instrumentos de planificación de 

destinos turísticos sostenibles? 

12. De estos tres elementos: capital económico, organización social y decisiones políticas 

a) ¿Cuál es el más importante en la toma de decisiones a favor del desarrollo turístico de la 

ciudad? 

b) ¿Por qué? 

13. En el contexto de crisis por COVID 19 durante el año 2020 ¿Cómo percibió la toma de 

decisiones del sector privado en relación al turismo? 

14. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas por parte de los organismos públicos encargados 

del turismo para combatir la crisis producida por COVID 19? 

a) ¿Cómo fue la relación con el sector privado en aquella crisis? 

15. ¿Cómo calificaría usted el rol del sector privado en procesos de levantamiento y 

actualización de datos turísticos después de una crisis como la pandemia producida por 

Covid-19? 

a) ¿Cuál es el motivo por el que no quieran dar datos? 

16. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas que Usted ha obtenido a raíz de la crisis 

provocada por Covid-19? 

Por último, me gustaría saber, ¿Le parece que la relación público – privada funciona para el 

desarrollo turístico de la zona? 

¡Muchas gracias! Ya hemos terminado, ¿Cómo se sintió con esta entrevista? ¿Hay algo más 

que quiera agregar? Si fuera necesario volver a buscarle para aclarar algún punto, 

¿podríamos regresar con usted? 

Llenar ficha de identificación de persona entrevistada: 

Nombre 



 
110 

 

Stephany Pamela Ordóñez Ordóñez – Evelyn Dayanna Quiroga Coronel 
 

Sexo 

Edad 

Escolaridad 

Ocupación 

 

Proyecto: Análisis de la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, 

participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis. Caso de 

estudio-: Covid-19 en Cuenca, Ecuador 

ENTREVISTA AL SECTOR PRIVADO 

Entrevistador(a): _______________________________         Fecha: ☐☐/☐☐/20☐☐ 

Cargo de actor clave: __________________________________ 

Cantón: ___________________________________ País: ______________ 

Objetivo general: Analizar la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, 

participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis. Caso de estudio: 

Covid-19 en Cuenca, Ecuador. 

Objetivos específicos 

• Explorar la relación entre liderazgo y legitimidad para la consecución de diálogos entre 

actores públicos y privados del turismo. 

• Identificar los mecanismos de participación colectiva de los stakeholders turísticos de 

Cuenca. 

• Analizar el rol de los actores turísticos en los procesos de planificación turística y gestión de 

crisis de Cuenca. 

Presentación 

Buenos días/tardes ¿Cómo está usted? Mi nombre es__________________________, 

estudiante de la carrera de turismo de la Universidad de Cuenca. Estamos realizando 

entrevistas para realizar el trabajo de Integración curricular (tesis), el cual tiene como 

propósito conocer sobre la gobernanza del turismo en la ciudad de Cuenca. La entrevista 
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durará entre 30 y 45 minutos aproximadamente. Nos gustaría conocer su opinión acerca de 

los mecanismos de participación colectiva de los actores involucrados, la relación ente 

liderazgo y legitimidad para consecución de diálogos entre actores públicos y privados del 

sector turístico. Para tener clara toda la información que nos proporcione vamos a grabar la 

entrevista y a tomar algunas notas. Si en algún momento se siente incómodo puede decirnos 

y no contestar la pregunta. Si durante la entrevista usted tiene alguna duda o desea hacer 

una pausa lo puede hacer sin ningún problema. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Está de acuerdo 

en que grabemos el audio de la entrevista? ¿Podemos comenzar? 

Hablemos un poco sobre la gobernanza en el turismo…. 

1. ¿Qué entiende Usted por gobernanza en el turismo? 

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que Usted percibe en la relación público-

privada del sector turístico en la ciudad de Cuenca? 

3. ¿Se ha sentido representado por las personas que están dentro del sector público? 

a) ¿Cómo percibe la representación del sector privado en la toma de decisiones sobre la 

actividad turística en la ciudad? 

4. Desde su posición ¿Cuáles han sido las acciones más significativas del sector público en 

cuanto al desarrollo del turismo? 

5. Desde su perspectiva ¿Cuál es el perfil que debería cumplir un directivo de las 

organizaciones turísticas públicas (MINTUR, Fundación) para garantizar acuerdos entre el 

sector público y privado? 

6. ¿Cuál es su nivel de compromiso con las acciones que realiza el sector público dentro del 

ámbito turístico? 

a) ¿Por qué? 

b) ¿Usted se compromete con ellos o es indiferente? 

Ahora vamos a hablar sobre participación colectica y rol de los actores involucrados 

para el desarrollo turístico… 

7. ¿Cuál es el mecanismo de participación ciudadana en el que Usted ha estado involucrado 

para la toma de decisiones dentro de la actividad turística? 
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8. Desde su perspectiva, ¿De qué manera o cómo han beneficiado las decisiones del sector 

público/turístico a su empresa? 

9. Desde su conocimiento ¿Cómo cree que es la relación del sector público con la sociedad 

civil para la toma de decisiones?  

10. ¿Cuáles son los retos o barreras para fomentar la participación colectiva en el sector 

turístico?  

11. ¿Usted se siente representado por los líderes del sector ________ dentro de la toma de 

decisiones turísticos? a) ¿Por qué?  

Hablemos del rol de los stakeholders, 

12. ¿Cuál es el rol que usted tiene durante la formulación de instrumentos de planificación de 

destinos turísticos sostenibles?  

13. De estos tres elementos: capital económico, organización social y decisiones políticas  

a) ¿Cuál es el más importante en la toma de decisiones a favor del desarrollo turística de la 

ciudad?  

b) ¿Por qué?  

14. En el contexto de crisis por COVID 19 durante el año 2020 ¿Cómo percibió la toma de 

decisiones del sector público en relación al turismo?  

15. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas por parte del sector turístico privado para 

combatir la crisis producida por COVID 19?  

16. ¿Cómo calificaría usted el rol del sector público en procesos de levantamiento y 

actualización de datos turísticos después de una crisis como la pandemia producida por 

Covid-19?  

17. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más destacados que Usted ha obtenido a raíz de la 

crisis provocada por Covid19? 

Por último, me gustaría saber, ¿Le parece que la relación público – privada funciona para el 

desarrollo turístico de la zona? 

¡Muchas gracias! Ya hemos terminado, ¿Cómo se sintió con esta entrevista? ¿Hay algo más 

que quiera agregar? Si fuera necesario volver a buscarle para aclarar algún punto, 

¿podríamos regresar con usted? 
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Llenar ficha de identificación de persona entrevistada: 

Nombre 

Sexo 

Edad 

Escolaridad 

Ocupación 
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Anexo C: Consentimiento informado entregado a los participantes 

 

Proyecto: Análisis de la gobernanza del turismo vinculada a criterios de liderazgo, 

participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis. Caso de 

estudio-: Covid-19 en Cuenca, Ecuador 

Consentimiento Informado para entrevista semiestructurada 

Buenos días, mi nombre es Dayanna Quiroga/Stephany Ordóñez, y soy investigadora del 

proyecto perteneciente al Trabajo de Integración Curricular de la carrera de Turismo. Estamos 

realizando un estudio para analizar la gobernanza del turismo vinculada a criterios de 

liderazgo, participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis. Caso de 

estudio: Covid-19 en Cuenca, Ecuador. Para ello estamos realizando entrevistas a los actores 

principales del sector turístico en la ciudad de Cuenca, Ecuador. 

¿En qué consiste su participación? 

Si usted acepta, le haremos preguntas relacionadas a la gobernanza del turismo vinculada al 

liderazgo, participación e involucramiento de los stakeholders en época de crisis en la ciudad 

de Cuenca. Se espera que la entrevista dure de 60 a 90 minutos. Puede terminar su 

participación en el momento que usted desee. Si durante su participación usted tiene alguna 

duda o desea hacer una pausa lo puede hacer sin ningún problema. La conversación será 

grabada y resguardada por el equipo de investigación. 

¿Cómo se manejará la privacidad de su opinión? 

La información que usted nos proporcione será confidencial, anónima, resguardada y 

solamente usada por el equipo investigador para los fines de este estudio. No será pública, 

ni utilizada para otros propósitos. Se escribirá el trabajo de titulación, pero su identidad no 

será revelada y no será posible identificar que usted nos dio esta información. 

Beneficios y Riesgos 

Los riesgos de participar en este estudio son mínimos. Podría suceder que a usted le 

incomode contestar alguna pregunta. En ese caso, recuerde que puede dejar de contestar 

cualquier pregunta y que puede opinar libremente. Si decide participar, estará contribuyendo 

a generar conocimiento para analizar la gobernanza del turismo basado en esta investigación. 

Su participación es voluntaria y puede decidir no participar o dejar de participar en cualquier 

momento. 
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Consentimiento 

Yo, __________________________________________________, con identificación 

número_________________, de la ciudad/país: ___________________; entendí las 

explicaciones anteriores sobre la entrevista en la que desean que participe como parte 

del estudio que la Universidad de Cuenca quiere hacer y acepto participar de forma 

voluntaria. No he caído en coerción, coacción, amenaza, fraude, engaño, manipulación 

o cualquier otro tipo de presión en este estudio. 

Fecha:                                         Lugar:                                                Hora: 

_____________________                      _________________              ____________________ 

 Nombre del participante                   Cédula de identidad                          Firma 

_____________________                    _________________             ____________________ 

 Nombre del facilitador                      Cédula de identidad                             Firma 

_____________________                   _________________                ____________________ 

 Nombre del observador                    Cédula de identidad                             Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D: Red semántica para la obtención del gráfico de Sankey que describe la dinámica de la relación público-privada. 
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Anexo E: Red semántica para la obtención del gráfico de Sankey que describe la dinámica de la relación público-privada (Enfoque en 

la representatividad pública). 
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Anexo F: Red semántica para la obtención del gráfico de Sankey que describe el rol de los stakeholders turísticos en planificación y 

gestión de crisis. 

 


