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RESUMEN 

La literatura científica reconoce cada vez más la importancia del capital social en el desarrollo 
turístico de un territorio. Un destino turístico es un ecosistema conformado por un conjunto 
de actores (las partes interesadas) que se interrelacionan entre ellos y este grado de 
interacción está directamente relacionado con el desarrollo de los destinos turísticos. La 
presente investigación tiene como objetivo el análisis de las partes interesadas en el desarrollo 
turístico de cuatro ciudades de Ecuador. Para ello, la metodología se centra en identificar a 
los actores a partir de los niveles de poder, influencia y urgencia. Los resultados de este 
estudio muestran que existen diferentes tipos de stakeholders en cada ciudad, con distintos 
niveles de participación, lo que se refleja en el grado de desarrollo turístico de estas ciudades. 

Palabras clave: Teoría de las partes interesadas; stakeholders; actor turístico; desarrollo 
turístico; capital social; Ecuador. 

ABSTRACT 

The importance of social capital for the tourism development of an area is increasingly 
recognized in the scientific literature. A tourist destination is an ecosystem composed of a 
series of actors (stakeholders) who interact with each other, and this level of interaction is 
directly related to the development of tourist destinations. This research aims to analyze the 
stakeholders in the tourism development of four cities in Ecuador. For this purpose, the 
methodology is focused on identifying the actors based on the levels of power, influence and 
urgency. The results of this study show that there are different types of stakeholders in each 
city, with different levels of participation, which is manifested in the degree of tourism 
development in these cities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la investigación turística tiene cada vez más importancia el análisis de 
las partes interesadas como elemento esencial para el desarrollo turístico de un territorio. La 
literatura revisada plantea que un destino turístico es un ecosistema conformado por un 
conjunto de actores (las partes interesadas) que se interrelacionan entre ellos y el grado de 
interacción está directamente relacionado con el desarrollo de los destinos turísticos. Estos 
análisis se han enfocado, por ejemplo, a parques naturales (Pulido-Fernández, 2010; Poudel 
et al., 2016), a la gestión de ciudades patrimoniales (Merinero y Zamora, 2009; Aas et al., 
2005), al ámbito empresarial (Amoako et al., 2021) y al análisis de percepciones y actitudes 
de los actores (Ali et al., 2017; Song et al., 2021). 

Las partes interesadas han sido analizadas también en la relación entre la gestión de 
destinos (DMO) y las empresas de turismo a través de estudios de casos (d'Angella y Go, 2009; 
Nilsson, 2007), las dinámicas comunitarias (Khazaei et al., 2015; Nilsson y Aquino, 2021), el 
desarrollo del turismo sostenible (Byrd, 2007; Martini y Buffa, 2015), la responsabilidad social 
corporativa y el desempeño financiero (Theodoulidis, et al., 2017), el desarrollo sostenible y 
el entorno ecológico (Wei y Yang, 2013) o en temáticas como los eventos (Shaadi-Rodríguez 
et al., 2018) o el oleoturismo (Carrillo-Hidalgo et al., 2021).  

Por tanto, el interés de este tipo de estudios parte del hecho de reconocer que el 
desarrollo turístico de un territorio no solo se basa en contar con una planta y unos recursos 
turísticos adecuados, sino que cada vez adquiere más importancia el capital social de dicho 
territorio, es decir, las partes interesadas. La participación de las partes interesadas en cada 
uno de los procesos de planificación de la actividad turística no solo ayuda a su desarrollo, 
sino que se vuelve parte de la idiosincrasia de la comunidad y sus actores que se convierten 
en protagonistas directos de la misma.  

Se plantea como objetivo de esta investigación analizar las partes interesadas a partir 
del nivel de influencia sobre otros actores o grupos (poder), la relación formal que el actor o 
grupo tiene al relacionarse con otros actores o grupos (legitimidad) y si la respuesta a los 
reclamos o problemas de los interesados hacia otros actores o grupos es oportuna (urgencia). 

Para su desarrollo se utilizará la metodología formulada por Mitchell et al. (1997) en el 
marco de la Teoría de las Partes Interesadas. Para la aplicación y verificación de esta 
metodología, se ha elegido como caso de estudio cuatro ciudades de Ecuador (Cuenca, Loja, 
Santa Elena y Zamora), de las veinticuatro capitales de provincia existentes en el país, que ya 
han sido previamente analizadas mediante un sistema de indicadores y diferentes índices 
compuestos obtenidos en base a la información disponible sobre cuatro aspectos básicos 
(gestión, infraestructura, servicios turísticos y recursos turísticos). Este sistema de indicadores 
permitió medir su grado de desarrollo turístico y, posteriormente, clasificar las ciudades en 
cuatro grupos en función de este grado de desarrollo. Lo que se ha hecho para este estudio 
es seleccionar a una ciudad de cada uno de estos grupos, formando parte Cuenca del grupo 
que mostró en el estudio previo un mayor nivel de desarrollo y Zamora del grupo con nivel de 
desarrollo turístico más bajo. 
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El artículo se encuentra estructurado en seis partes. Esta primera parte, recoge los 
aspectos introductorios, las hipótesis y objetivos a alcanzar. La segunda parte incluye la 
revisión de la literatura. La tercera parte hace referencia a los casos de estudio. La cuarta parte 
recoge los aspectos metodológicos que guían la investigación. La quinta parte hace referencia 
al análisis realizado y los resultados obtenidos. Finalmente, el sexto apartado incluye las 
conclusiones en relación a los principales aspectos y discusión de los resultados. 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El análisis de la relación de las partes interesadas en el turismo y en especial en el 
desarrollo sostenible han tomado importancia en los últimos años, como se puede apreciar 
en investigaciones como las de Byrd (2007) o Amoako et al. (2021), que consideran que los 
gestores de los destinos deben preocuparse por todas las partes interesadas e incluirlas en los 
planes de desarrollo, considerando el equilibrio entre los beneficios y perspectivas de las 
partes interesadas en los procesos de planificación para una buena evaluación del destino 
(Hunjet et al., 2019). Por su parte Bornhorst et al. (2010) consideran que la evaluación del 
éxito del destino es definida por las partes interesadas. Mientras que Carrillo-Hidalgo et al. 
(2021) plantean que la colaboración y cooperación de las partes interesadas se puede dar a 
través de distintas formas de turismo, como es el caso del oleoturismo, que estos autores 
analizan. 

En la literatura científica el concepto de “partes interesadas” se utiliza para hacer 
referencia a los actores o grupos de actores que pueden influir en la toma de decisiones. Este 
término adquiere importancia con Freeman (1984), que conceptualiza las partes interesadas 
enfocadas al campo empresarial (Robson y Robson, 1996; Mitchell et al., 1997; Byrd, 2007). A 
partir de esta literatura pionera, varios autores definen a los stakeholders como un grupo 
organizado o subgrupos de actores (Jones, 1995). Otros autores se refirieren también a 
instituciones u organizaciones que podrían ser afectadas positiva o negativamente (Pulido-
Fernández, 2010; Gass et al., 1997) o a redes organizadas a través de alianzas (Brugha y 
Varvasovsky, 2000). 

Teóricamente todos los actores de un territorio son partes interesadas, pero, en la 
práctica, no todos son reconocidos como tales, lo cual dependerá de varias circunstancias 
como entorno de las mismas (Billgren y Holmén, 2008; Baggio y Cooper, 2010) con 
limitaciones como: eventos internos, externos, el ambiente, el contexto de análisis, actores 
interesados, posiciones, alianzas e influencias, que cambian constantemente el contexto 
político y que se caracterizan por ser inestables, principalmente en países en desarrollo. Por 
tanto, los resultados de los análisis deben ser aplicados en un período de tiempo corto (Brugha 
y Varvasovsky, 2000). 

Grimble y Wellard (1997), definen las partes interesadas como un proceso para la 
comprensión y la evaluación de impactos e intereses de sistemas como el turístico. En este 
mismo contexto se caracteriza al destino como un "sistema abierto" con múltiples actores 
interdependientes, donde las acciones de un actor impactan en el resto de los actores de la 
comunidad o en los logros del desarrollo sostenible sin importar que su nivel de participación 
sea alto o bajo en el desarrollo turístico (Nguyen et al., 2019). Teniendo en cuenta, que 
ninguna organización o individuo puede ejercer control directo sobre el proceso de desarrollo 
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del destino (Jamal y Getz, 1995; Hardy y Pearson, 2018) o que puede influir en las acciones de 
las organizaciones relacionadas con el turismo, como gobierno, agencias, empresas o 
asociaciones (Marzuki y Hay, 2014). 

La gestión de destinos tiene entre sus principales objetivos mejorar la calidad de vida 
de la población de acogida y que el turista tenga una experiencia que beneficie a la mismas. 
En base a esto las partes interesadas “evalúan el destino y su gestión, lo analizan como una 
combinación de atributos tanto tangibles como intangibles” (Bornhorst et al., 2010, p. 558), 
lo que se conoce como gestión activa del destino (Pulido, 2005).  

Las partes interesadas se caracterizan por compartir un interés común o participación 
en un tema en particular o sistema. Pueden pertenecer a cualquier nivel, regional, local o 
nacional (Grimble y Wellard, 1997; Brugha y Varvasovsky, 2000). Reclaman propiedad, 
derechos e intereses (Clarkson, 1995), por su posición tienen o podrían tener una activa o 
pasiva influencia sobre la toma de decisiones y la implementación de procesos (Brugha y 
Varvasovsky, 2000; De Gooyert et al., 2017; Pulido-Fernández, 2010; Robson y Robson, 1996), 
proyectos o programas (Britain, 1995). Su relación y empoderamiento se basa en la 
comunicación (Billgren y Holmén, 2008) y el nivel de influencia de otras partes interesadas 
(Nguyen et al., 2019). 

No existe un límite entre quiénes son o no son partes interesadas en un lugar, tiempo 
o situación, carecen de homogenización, no poseen el mismo acceso a los recursos y 
oportunidades para participar en las actividades de toma de decisiones. Las partes interesadas 
son dinámicas, cambian con el tiempo (Elias y Cavana, 2000), por tanto, su análisis debe incluir 
dimensiones dinámicas que describan patrones y mecanismos del aumento o disminución de 
las partes interesadas a lo largo del tiempo (Buanes et al., 2004).  

La participación de la comunidad debe ser también dinámica y activa para que la 
planificación y el desarrollo del turismo se ajusten a medida que cambian las percepciones 
económicas, sociales y ambientales dentro de la comunidad (Jamal y Getz, 1995). El enlace y 
cooperación es esencial para la actividad turística, puede reducir conflictos, ofrecer 
legitimidad a una iniciativa y construir sobre sus conocimientos y capacidades. Teniendo a 
todas las partes informadas y aportando beneficios a largo plazo (Marzuki y Hay, 2014). 

Nguyen et al. (2019), se refieren a tres aspectos básicos a la hora de analizar las partes 
interesadas: (1) actitudes, perspectivas y participación de los interesados; (2) relación de los 
stakeholders con la organización y los destinos con interacciones como la cooperación y (3) 
participación en política y planificación. Los enfoca como un proceso de comportamiento 
planificado, dado que las perspectivas de las partes interesadas (actitud, conciencia e 
interacción) se ven como la base para su participación en el desarrollo turístico, pudiendo 
influir sus perspectivas y actitudes. 

Para Freeman y McVea (2001), las relaciones de las partes interesadas se pueden 
“crear e influir” lo importante es entender sus objetivos y sus relaciones e integrarlas dentro 
de la gestión y la planificación. Por su parte Jones (1995), considera que una característica de 
las relaciones entre las partes interesadas debe basarse en la “confianza y cooperación”. Su 
análisis se enfoca hacia el campo empresarial, pero son características importantes para 
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cualquier vínculo o relación entre las partes interesadas que traerá como beneficio una mayor 
competitividad. 

De acuerdo a Byrd (2007) se puede buscar que todas las partes interesadas específicas 
se capaciten para la toma de decisiones, mientras que su actividad sea evaluada para no poner 
en peligro los objetivos de la gestión del destino y la mejora del rendimiento a través de las 
sinergias de las partes interesadas (Hunjet et al., 2019; Albats et al., 2020). 

El capital social representa “la capacidad de los actores para obtener beneficios en 
virtud de la pertenencia a redes u otras estructuras sociales” (Portes, 1998, p. 6) y parte de 
esa dinámica es la obtención de beneficios o, como lo consideran Macbeth et al. (2004) un 
banco de recursos acumulados y a los que pueden recurrir los miembros de una comunidad. 
Las partes interesadas constituyen el capital social de la actividad turística de un territorio y 
sus características y dinámica llevan a que esta interacción y participación se enmarque en 
conductas y relaciones sociales (capital social estructural) y, en algunos casos, estas conductas 
se conforman en base a un vínculo, valores y creencias (capital social cognitivo) (Arriagada et 
al., 2004, p. 15).  

Esta dinámica social se caracteriza por una participación de las partes interesadas en 
base a los atributos de poder, legitimidad y urgencia. Para Mitchell et al. (1997) el atributo de 
poder se presenta cuando se cuenta con medios “coercitivos, utilitario y normativos” que le 
llevan a imponer su voluntad, teniendo en cuenta que estos no son estables, mientras que la 
legitimidad es el atributo que se fundamenta en una relación apegada a las normas y la 
urgencia de los interesados se basa en una respuesta oportuna a los reclamos de los 
interesados. 

La inclusión-exclusión de los grupos de interés es un tema muy importante y altamente 
político, en el que prevalecen intereses, poderes, preferencias y valores sociales (Buanes et 
al., 2004). Las políticas, programas o proyectos tienen diferentes efectos en una variedad de 
actores de acuerdo a sus intereses, se busca, además, aumentar su comprensión e influir en 
ellos, ya sea en una situación particular o tratando de cuantificar la ganancia y pérdida de las 
partes interesadas, lo que sigue siendo un proceso de planificación de arriba hacia abajo (Gass 
et al., 1997). Es particularmente útil resaltar los desafíos que deben afrontarse para cambiar 
el comportamiento de gestión del conocimiento, desarrollar capacidades y abordar problemas 
(Baggio y Cooper, 2010). 

Son varias las teorías relacionadas con las partes interesadas: la instrumental, que 
busca satisfacer sus intereses; la moral, que se enfoca en sus valores intrínsecos; la teoría de 
la compensación, que se centra en apoyar una compensación entre los intereses de las partes 
interesadas (De Gooyert et al., 2017), y la teoría de gestión de red de las partes interesadas, 
que incluye “múltiples” relaciones, no solo responde a un grupo, sino a varios grupos de 
interesados que pueden conformar una red (Yang y Bentley, 2017). Por otra parte, la equidad 
busca que todos los intereses de las partes interesadas sean tomados en cuenta. 

La metodología de Mitchell et al. (1997) parte de un conocimiento y análisis de todas 
las teorías citadas, en las que, en algunos casos, sus análisis han sido únicamente teóricos. 
Mitchell et al. (1997) van más allá y asientan estas teorías en una metodología aplicada que 
permite identificar a las partes interesadas y dotar a los gestores y administradores de una 
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herramienta que permita un conocimiento más certero de los distintos grupos con los que se 
deben relacionar. 

Mitchell et al. (1997) proponen que los tipos de partes interesadas se puedan 
identificar por su posesión o la posesión atribuida de uno, dos o los tres atributos siguientes: 
(1) el poder de la parte interesada para influir en otros actores, en el grupo o en la toma 
decisiones; (2) la legitimidad de la relación de la parte interesada si consta de una formalidad 
o no, y (3) la urgencia del reclamo de los interesados. Esta metodología produce una tipología 
integral de los interesados basada en el supuesto normativo de que estas variables definen su 
campo como entidades a las que sus directivos deben prestar atención. 

Los atributos propuestos por Mitchell et al. (1997) plantean niveles de relación 
dependiendo del número de atributos que pueden llegar a poseer lo que da como resultado 
siete grupos (tres con un solo atributo, conocido como “latente”, tres con dos atributos 
“interesados” y uno con los tres atributos “definitivos”). Se representa en la Figura 1. 

Figura 1. Tipologías y niveles de relación entre las partes interesadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Mitchell et al. (1997). 

En la Figura 1 se resumen gráficamente los diferentes grupos de actores a que da lugar 
la aplicación de la metodología de Mitchell et al. (1997). El grupo de interés “definitivo” es 
importante y posee los tres atributos de poder, legitimidad y urgencia. El grupo de interés 
“dominante” posee los atributos de poder y legitimidad, son influyentes y cuentan con alguna 
formalidad que reconoce su relación importante, merecen atención. El grupo de interés 
“dependiente” carece de poder, tiene legitimidad y urgencia, pero depende de otras partes 
interesadas. El grupo de interés “peligroso” tiene poder y urgencia; al no ser legítimo, puede 
ser peligroso para las relaciones como para otros actores claves. El grupo de interés “inactivo” 
posee poder, impone su voluntad, pero, al no tener legitimidad ni urgencia, su poder no es 
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utilizado. El grupo de interés “discrecional” posee el atributo de legitimidad, pero carece de 
poder y urgencia, no hay un interés por participar en las relaciones. El grupo de interés 
“exigente” posee el atributo de urgencia, está presente y puede molestar, pero no son actores 
peligrosos. 

Siguiendo las principales conclusiones de la literatura analizada, especialmente de 
Mitchell et al. (1997) y de acuerdo con el objetivo que guía esta investigación, se han 
planteado las siguientes hipótesis: 

1. Las partes interesadas de un destino turístico pueden ser caracterizadas y 
clasificadas en relación a su nivel de participación en la actividad turística.  

2. Es posible analizar el desarrollo turístico de un territorio a partir de la identificación 
de las partes interesadas en base a los atributos de poder, legitimidad y urgencia.  

3. El nivel de participación de las partes interesadas influye en el grado de desarrollo 
turístico de un territorio. 

III. CASO DE ESTUDIO 

Ecuador se encuentra al sur del continente americano, atravesado por la línea 
ecuatorial, que lo divide en hemisferio norte y hemisferio sur, así como también por la 
cordillera de los Andes, lo que ha permitido la división del Ecuador continental en cuatro 
regiones: costa, sierra, oriente, con características culturales y ecosistemas naturales 
importantes, y la cuarta región insular, que corresponde al archipiélago de Galápagos y la 
plataforma marina (De Desarrollo, Programación y Ejecución, 2017), que presenta 
características geográficas y naturales únicas en el mundo. 

Ecuador es un destino turístico emergente con un gran potencial de desarrollo. La 
actividad turística en este país se inicia a finales de los años cincuenta como una iniciativa 
promocionada por el gobierno central con el objetivo de dar a conocer el país a nivel 
internacional enfocado en mercados como Estados Unidos y promocionando a los pueblos 
indígenas del norte del país, tomando en cuenta al turismo internacional como un 
instrumento de desarrollo (Prieto, 2011). 

El turismo se considera ahora una actividad importante para el desarrollo económico 
del país. Según el Ministerio de Turismo a través del Visualizador de Información Turística del 
Ecuador en 2021 la aportación del turismo al PIB fue del 1,3%, ocupando el cuarto lugar en 
exportaciones no petroleras. En 2022, presentó un aporte de divisas de 480 millones de 
dólares y la llegada de extranjeros de 1.213.829 (Ministerio de Turismo, 2023). 

Actualmente, la política turística en Ecuador se enmarca dentro del “Plan de creación 
de oportunidades 2021-2025”, propuesto por el gobierno actual, centrándose en políticas 
como “el fomento del turismo doméstico, receptivo y sostenible a partir de la promoción, 
consolidación y diversificación de los productos y destinos del Ecuador, tanto a nivel nacional 
como internacional” (Secretaría Nacional de Planificación, 2021, p. 52). 

La visión del Ministerio de Turismo, como el máximo ente público responsable de la 
administración a nivel macro, se enfoca en el modelo de planificación nacional y trabaja para 
que la actividad turística sea el eje fundamental del cambio de la matriz productiva. El 
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gobierno nacional apuesta por el turismo para que, en corto tiempo, se convierta en la 
primera actividad que genere ingresos no petroleros al país, lo que lleva al cumplimiento de 
objetivos mediante una estructura que le permite atender con eficiencia y coordinación 
adecuada la oferta y la demanda turística, cuyo accionar se basa en ejes estratégicos: 
Protección del usuario de servicios turísticos; Destinos, productos y calidad; Conectividad; 
Fomento al emprendimiento e inversión; Mercadeo y Promoción y Eficiencia Institucional 
(Ministerio de Turismo, 2023). 

El turismo es considerado un instrumento de desarrollo y un factor para la mejora de 
la calidad de vida. Es una actividad económica que genera varios beneficios (oportunidad de 
empleo, diversificación de la economía, mayores ingresos y entrada de divisas) (Álvarez, 2014, 
p. 91). Por tanto, es importante considerar que la actividad turística se desarrolla en un 
territorio y que tiene en cuenta elementos y aspectos relacionados con la gestión, 
infraestructura, servicios turísticos y recursos turísticos, a través de los cuales se puede 
determinar el nivel de desarrollo turístico. De ahí la importancia de que cada destino conozca 
los factores que permiten su grado de desarrollo turístico, así como también los que lo limitan. 
Este análisis se desarrolla en base a un conjunto de indicadores que analizan los distintos 
elementos del territorio, obteniendo como resultado un nivel de desarrollo turístico.  

A priori, el desarrollo turístico de Ecuador parece muy desigual. Sin duda, su principal 
atractivo turístico son las islas Galápagos, sin embargo, cuenta con otros atractivos que se 
reflejan en ciudades con rasgos coloniales que han merecido el título de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, así también posee un variedad de volcanes que se encuentran en la sierra 
central y norte y ciudades que son el núcleo de la economía y muchas de ellas presentan 
también sitios ligados a la naturaleza, etc., que se convierten en destinos emergentes con un 
gran potencial turístico, pero también con grandes carencias para su desarrollo óptimo. 

Este estudio busca analizar las partes interesadas, aplicando la metodología de 
Mitchell et al. (1997) en las ciudades de Ecuador, para ello se han escogido cuatro ciudades 
significativas por ser las capitales de provincia, en consecuencia, los centros administrativos 
principales de cada una que en muchas ocasiones son el centro neurálgico para conocer los 
atractivos turísticos de sus zonas de influencia. 

Todas las capitales de provincia de Ecuador (en total, veinticuatro) fueron analizadas 
mediante un sistema de indicadores y diferentes índices compuestos obtenidos en base a la 
información disponible sobre cuatro aspectos básicos (la gestión, la infraestructura, los 
servicios turísticos y los recursos turísticos) que permitieron medir su grado de desarrollo 
turístico y posteriormente clasificar las ciudades analizadas en función de este grado de 
desarrollo, teniendo como resultado cuatro grupos de ciudades mediante un análisis clúster. 
Como resultado de este estudio previo, se obtuvieron cuatro grupos de ciudades: las que 
conforman el grupo 1 presentan un desarrollo turístico importante, por tanto, son las mejor 
posicionadas turísticamente; las que forman parte del grupo 2 cuentan con un nivel de 
desarrollo medio; las del grupo 3 tienen un nivel de desarrollo bajo y las del grupo 4 presentan 
un nivel de desarrollo débil. 

Para la presente investigación se escogió una ciudad por cada grupo. Cuenca pertenece 
al primer grupo de ciudades con factores de desarrollo importante. Loja pertenece al segundo 
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grupo de ciudades, que presentan un desarrollo turístico medio. Santa Elena pertenece al 
grupo de ciudades con un desarrollo débil. Zamora pertenece al grupo de ciudades con un 
desarrollo turístico bajo. Ello se confirmó con la obtención de un índice de gestión diferente 
para cada una de las cuatro ciudades consideradas a su vez destinos emergentes.  

Cuenca y Loja dentro de sus características presentan una geografía similar, al 
encontrarse en la región de la sierra sur, mientras que Santa Elena se encuentra en la región 
de la costa y Zamora en la región oriental. Las cuatro ciudades son capitales de provincia lo 
que les convierte en centros administrativos importantes. Poseen importantes recursos 
naturales (bosques y áreas naturales protegidas) y culturales (como el caso de Cuenca, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad) y grupos étnicos con una mayor presencia en 
Zamora. Igualmente cuentan con costumbres y tradiciones ligadas al turismo religioso 
principalmente en la ciudad de Loja. 

IV. METODOLOGÍA 

La Teoría de las Partes Interesadas se centra en conocer o reconocer quienes son los 
actores en un determinado proyecto, organización o territorio. Autores como Clarkson (1995), 
clasifican a los stakeholders en primarios o esenciales y secundarios o no imprescindibles para 
la organización por su importancia o influencia en un proyecto (Grimble y Wellard, 1997; 
Brugha y Varvasovsky, 2000; Wayne, 2012; Britain, 1995; Marzuki y Hay, 2014; Hunjet et al., 
2019; Baggio y Cooper, 2010). Otros autores hacen referencia a actores internos y externos 
(Gass et al., 1997), también como partes interesadas clave (Britain, 1995; Brugha y 
Varvasovsky, 2000; Jamal y Getz, 1995; Baggio y Cooper, 2010) o redes conformadas por 
partes interesadas u organizaciones (Nguyen et al., 2019). Estas variables se aplican también 
en la evaluación de actores y organizaciones dentro del desarrollo turístico (Nguyen et al., 
2019). 

Las etapas de aplicación de la metodología propuesta por Mitchell et al. (1997), en las 
ciudades propuestas como caso de estudio son las que se recogen a continuación. 

Etapa 1. Dinámica de la administración y gestión de la actividad turística en el Ecuador. 

Es importante para este análisis entender la dinámica de la administración y gestión 
de la actividad turística en Ecuador. Esta se encuentra gestionada por el Ministerio de Turismo 
(MINTUR) como ente regulador de la política turística. Mediante un proceso de 
descentralización con el objetivo de organizar las instituciones se facultó a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales la planificación, regulación, control y gestión 
cantonal de las actividades turísticas bajo la coordinación del MINTUR, representado en sus 
diferentes administraciones zonales (Resolución No. 001-CNC- de 2016 [Consejo Nacional de 
Competencias]. Facultades a Gobiernos Autónomos Desarrollo de Actividades Turísticas. 23 
de marzo de 2016).  
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Etapa 2. Identificación de las partes interesadas de las ciudades 

Para el desarrollo de esta etapa se elaboró un cuestionario con base en el modelo de 
administración y gestión de la actividad turística de las ciudades. Se estructuró en base a 
cuatro aspectos: 1) caracterizar las partes interesadas, 2) conocer los aspectos positivos y 
negativos que identificaban las partes interesadas sobre la actividad turística en cada ciudad, 
3) conocer el nivel de influencia de cada stakeholder dentro de la actividad turística y 4) 
identificar el nivel de relación con otros actores.  

El cuestionario fue avalado por un grupo de expertos conformado por: tres profesores 
de universidad, dos consultores turísticos y dos gestores públicos, todos ellos con una 
importante trayectoria de investigación en el análisis de los grupos de interés y el capital 
social, y la aplicación de la metodología en varios estudios. Tras la aplicación del cuestionario 
basado en la definición de Mitchell et al. (1997), en el que se conceptualiza el poder, 
legitimidad y urgencia, se elaboraron las preguntas que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de cuestionario 

Poder 

El atributo de poder se analizó mediante las preguntas 
relacionadas con la influencia en el desarrollo turístico de 
la ciudad, si este desarrollo influye en las partes 
interesadas y si cuentan con suficiente poder para influir 
en otras partes interesadas, así como la identificación de 
actores privados o públicos que consideren que influyen 
en el desarrollo turístico de la ciudad.  

Legitimidad 

El atributo de legitimidad se analizó con base en la 
importancia de la participación legítima en la toma de 
decisiones del desarrollo turístico. La importancia de que 
las partes interesadas cuentan con este atributo y, desde 
su punto de vista, que los otros actores cuenten con la 
legitimidad. Y, dentro de este grupo los actores, que son 
reconocidos como legítimos para influir en la toma de 
decisiones. 

Urgencia 

El atributo de urgencia fue analizado desde el punto de 
vista de los problemas y reclamos que tienen las partes 
interesadas, si estos son tomados en cuenta y si hay 
aceptación en las decisiones que toma el sector. 

Elaboración propia 

 Se procedió a una entrevista con cada uno de los actores que forman parte de la 
actividad turística de las ciudades objeto de estudio, y que fueron previamente identificados 
a través de los actores claves del sector público (municipios, ministerios, gobiernos 
provinciales, gobernaciones, oficinas de información turística) y privados (gremios, 
asociaciones, operadores turísticos, hoteleros, restaurantes, transporte turístico, guías) de la 
actividad turística de cada ciudad. Mediante la aplicación de la herramienta de bola de nieve 
se obtuvo un segundo listado de actores que fueron también entrevistados considerando su 
límite cuando los actores eran repetidamente nombrados. La aplicación de la entrevista inició 
en noviembre de 2020 y duró hasta agosto de 2021 (10 meses). Debido a que este proceso se 
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desarrolló en la pandemia ocasionada por el virus de Covid-19, se optó por la utilización de la 
herramienta digital Zoom para realizar las entrevistas.   

 

Etapa 3. Análisis de los atributos de las partes interesadas en base a la metodología propuesta 
por Mitchell et al. (1997) 

Esta tercera etapa consistió en el análisis de los atributos de las partes interesadas 
utilizando la metodología propuesta por Mitchell et al. (1997) y que se obtuvieron mediante 
el cuestionario específico para la medición de los atributos (detallado en la etapa 2). Las 
respuestas fueron obtenidas mediante una escala de Likert del uno al siete, siendo uno 
totalmente en desacuerdo y siete totalmente de acuerdo. Para la clasificación de las partes 
interesadas en uno u otro grupo, se calculó la media aritmética de todas las respuestas. 

V. RESULTADOS 

Se recogen en este apartado los resultados del análisis realizado siguiendo la 
metodología de Mitchell et al. (1997). Se ha podido observar que las ciudades objeto de 
estudio presentan, en algunos casos, un mayor o menor número de actores en todos los tipos 
de stakeholders propuestos. Sin embargo, esta investigación sigue lo expuesto por Pulido-
Fernández (2010), según el cual los actores importantes son los que cuentan con dos o más 
atributos para su participación en la toma de decisiones de los destinos turísticos. Por tanto, 
esta investigación se centrará en estos grupos.  

Señalar que el grupo que prima en todos los niveles de relación son las empresas del 
sector privado (servicios turísticos), con una mayor participación de los servicios de 
restauración y hospedaje en todos los niveles y ciudades. Mientras que los actores culturales 
y académicos son escasos y, en algunos niveles, inexistentes. 

El grupo “definitivo” es el que mayor número de actores presenta, con un porcentaje 
mayor del sector privado en comparación con los otros grupos. El sector público y los gremios 
también presentan un porcentaje mayor en comparación con los otros grupos de interés. El 
grupo “dominante” se muestra con un porcentaje alto únicamente en el sector privado, y 
bajos en los otros tipos de actores. El grupo “dependiente” muestra un porcentaje bajo en 
actores privados, y mucho menor en gremios y públicos. Los actores que componen del grupo 
“peligroso” muestran un porcentaje muy bajo en los dos tipos de actores que se incluyen 
(privados y públicos).  

La Figura 2 y el Anexo 1 resumen los resultados obtenidos en el análisis de las partes 
interesadas en el desarrollo turístico de la ciudad de Cuenca. Se puede ver que en Cuenca 
existen actores conformando todos los niveles de relación. 

En el grupo de interés “definitivo” se observa una mayor participación del sector 
privado, con empresas de servicios turísticos: transporte (actores 43, 48), operadores (actor 
17), restaurantes (actores 78, 79, 81, 82, 85, 90, 93, 94, 95, 98) y los hoteles (actores 56, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72). Por otra parte, el sector cultural público presenta una 
representación significativa (actores 32, 33, 34, 35), el sector público incluye solo dos 
integrantes de 0,62% (actores 2 y 5). Sobresale como un actor público importante la Fundación 
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de Turismo, que tiene atribuida la competencia de gestión de la actividad turística de la 
ciudad. Los gremios cuentan con una representación menos (actores 7 y 26), la Corporación 
de Guías y la Asociación de Bares y Restaurantes-ABRE, respectivamente, con una 
participación directa dentro de la actividad en los últimos años, relacionada con aspectos 
legales que regulan su actividad, así como el interés en la recuperación del sector turístico 
principalmente en este tiempo de pandemia.  

Figura 2. Mapa de las partes interesadas de Cuenca 

 
Elaboración propia 

El segundo grupo de actores son los de interés “dominante”, que poseen solo los 
atributos de poder y legitimidad, son actores influyentes y cuentan con alguna formalidad que 
reconoce su relación importante y merecen atención. Dentro de este grupo se encuentran los 
gremios (actor 10). También el sector privado, que está conformado por operadores (actores 
19, 20, 21), guías (actores 45 y 46), transporte (actor 47), hoteles (actores 55, 58, 74, 75) y 
restaurantes (actores 76, 77, 97, 99). El sector cultural está conformado por los actores 29 y 
36, este último representa al Centro Interamericano de Artes Populares (CIDAP), que se 
caracteriza por desarrollar un trabajo importante con los grupos artesanales.  

El grupo de interés “dependiente” está integrado por actores que carecen de poder, 
tienen legitimidad y urgencia. Por tanto, dependen de otras partes interesadas para el 
desarrollo de sus acciones. Está formado por un actor del sector público (actor 1). Se trata del 
Ministerio de Turismo, que, a pesar de tener legitimidad y urgencia, no cuenta con el 
suficiente poder dentro de la actividad turística de la ciudad, debido al modelo de gestión 
administrativa del turismo en el país y a otros aspectos de organización institucional. Respecto 
a los gremios, se trata de los actores (4 y 25), destacando la Cámara de Turismo, que posee 
legitimidad y urgencia, pero no cuenta con el poder suficiente, debido a que, desde 2008, los 
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prestadores de servicios turísticos no tienen la obligación de afiliarse a un gremio para ejercer 
la actividad turística, lo que ha provocado no solo la falta de interés por estos gremios, sino la 
desafiliación de los actores en los últimos años.  En el caso de la ciudad de Cuenca, este gremio 
no ha tenido una mayor participación y protagonismo dentro de la actividad. El sector privado 
está conformado por los siguientes actores: guía (actor 44), transporte (actores 49 y 50), 
hoteles (actores 62, 70) y restaurantes (actores 82, 84, 88, 91, 92). Finalmente, el sector 
académico, está conformado por un solo representante (actor 12). 

Los actores que forman parte del grupo de interés “peligroso” tienen poder y urgencia, 
pero, al no ser legítimos, pueden ser peligrosos para las relaciones y para otros actores clave. 
Destaca del sector privado, formado por guías (actores 40 y 41), hotel (actor 68) y restaurante 
(actor 101), que tienen una importante participación dentro del sector turístico de la ciudad. 

La Figura 3 y el Anexo 2, recogen los resultados obtenidos en el análisis de las partes 
interesadas en el desarrollo turístico de la ciudad de Loja. Esta ciudad presenta tres grupos 
importantes. El grupo de interés “dominante”, que posee los atributos de poder y legitimidad, 
por lo que son actores influyentes y cuentan con alguna formalidad que reconoce su relación 
importante. Dentro de este grupo se encuentran el gremio (actor 6) y el sector privado, que 
está conformado por los operadores (actores 13, 16, 17), guías (actores 21, 22), hoteles (actor 
31) y restaurantes (actores 44, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 62). 

El grupo de interés “definitivo”, a pesar de que es el más importante, por contar con 
los tres atributos, en número de actores es menor que el grupo anterior. Los actores que lo 
conforman son el gremio (actor 3), que es la Asociación Hotelera, sin un mayor protagonismo, 
a pesar de que cuenta con las tres características. También forman parte de este grupo el 
sector público (actores 10 y 11), destacando la Unidad Municipal de Turismo, que tiene la 
competencia de la gestión de la actividad turística en la ciudad. Y el sector privado, en el que 
destacan los operadores (actor 19), los hoteles (actores 28, 36, 38, 40, 43) y los restaurantes 
(actores 49, 51, 64). 

El grupo de interés “dependiente” carece de poder, pero tiene legitimidad y urgencia. 
Por tanto, depende de otras partes interesadas. El sector público está representado en este 
grupo por el (actor 1). Se trata del Ministerio de Turismo, que cuenta con legitimidad y 
urgencia, pero no posee el poder suficiente para la toma de decisiones, como ya se explicó en 
el caso de Cuenca.  Los gremios están representados en esta ocasión por el (actor 4), la Cámara 
de Turismo, que tiene muy poca participación. La academia está representada por el (actor 9). 
Y el sector privado está conformado por operadores (actor 14), hoteles (actores 30, 34, 37, 
39, 41) y restaurantes (actores 44, 48, 53 y 57). 
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Figura 3. Mapa de las partes interesadas de Loja 

 
Elaboración propia 

La Figura 4 y el Anexo 3 recogen los resultados obtenidos en el análisis de las partes 
interesadas en el desarrollo turístico de la ciudad de Santa Elena. En este destino turístico, el 
grupo de interés “definitivo” está conformado por partes interesadas que cuentan con los tres 
atributos. Están representados en este grupo los gremios (actor 1), en concreto la Cámara de 
Turismo, que, aunque no cuenta con el apoyo mayoritario de los otros actores, ha mostrado 
interés por participar en la actividad turística). También el sector privado, conformado por los 
hoteles (actores 4, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 35, 37). El sector académico está representado 
por el (actor 33). Y el sector público por los (actores 18 y 20), es decir, la Empresa Municipal y 
el Ministerio de Turismo, que muestran una relación importante entre ellos. 

El grupo de interés “dominante” dispone de los atributos de poder y legitimidad, pero 
es influyente y cuenta con alguna formalidad que reconoce su relación importante. Lo forman 
los actores privados: los hoteles (actores 9, 13, 14, 22, 27, 28, 32, 39) y los gremios (actor 16, 
Asociación de Turismo de Olón). También aparece el sector público, conformado por los 
(actores 15 y 43), sin un mayor protagonismo. 
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Figura 4. Mapa de las partes interesadas de Santa Elena 

 
Elaboración propia 

El grupo de interés “dependiente” carece de poder, pero tiene legitimidad y urgencia. 
Depende de otras partes interesadas. Lo conforman actores únicamente del sector privado, 
destacando los hoteles (actores 3, 5, 19, 31). 

El grupo de interés “peligroso” tiene poder y urgencia. Está formado por un actor del 
sector público (actor 36), que representa al Gobierno Provincial de Santa Elena; no cuentan 
con legitimidad en la participación de la actividad turística, pero sí ha logrado relacionarse con 
otros actores y apoya la actividad turística desde sus competencias respectivas. También 
aparecen aquí actores del sector privado (hoteles: actores 11 y 25). 

Finalmente, la Figura 5 y el Anexo 4 exhiben los resultados obtenidos en el análisis de 
las partes interesadas en el desarrollo turístico de la ciudad de Zamora. La ciudad de Zamora 
presenta un grupo de interés “definitivo” con los tres atributos, formado por un actor del 
sector público (actor 1), otro del sector cultural (actor 6) y varios más del sector privado 
(actores 12, 13 y 18). El Centro de Interpretación Cultural Shuar tiene importancia no solo por 
su trabajo con los grupos étnicos de la zona, sino porque tiene una relevancia cultural.  
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Figura 5. Mapa de las partes interesadas de Zamora 

 
Elaboración propia 

El grupo de interés “dominante” posee los atributos de poder y legitimidad. Se trata 
de actores influyentes y cuentan con alguna formalidad que reconoce su relación importante 
y que merecen atención. Está conformado por los actores del sector privado: operadores 
(actor 9) y restaurantes (actores 15 y 17). Dentro del grupo de interés “dependiente” destaca 
el sector privado, representado por un hotel (actor 14), que, al estar dentro de este grupo, no 
cuenta con poder, pero sí tiene la legitimidad suficiente para hacer conocer sus reclamos. 

Los actores que conforman el grupo de interés “peligroso” tienen poder y urgencia. 
Está formado por dos actores del sector público, el actor 2, que es el propio gestor municipal, 
sin una participación importante, a pesar de que tiene la competencia de la actividad turística 
de la ciudad; y el (actor 5), el Parque Nacional Podocarpus, que no tiene potestad para 
participar en la toma de decisiones, pero tiene el alcance de imponer su poder, principalmente 
en la protección del área natural por el desarrollo de la actividad turística. 

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la presente investigación, se ha planteado como primera hipótesis que las partes 
interesadas de un destino turístico pueden ser caracterizadas y clasificadas en relación a su 
nivel de participación en la actividad turística. Según Billgren y Holmén (2008), aunque todos 
los actores de un territorio son partes interesadas, en la práctica no todos son reconocidos 
como tales. Se puede ver que, en las ciudades analizadas en esta investigación, este aspecto 
influye en sus partes interesadas y, por ende, en el desarrollo de la actividad, debido a que no 
todos los actores turísticos participan en las actividades turísticas. En este mismo contexto, y 
según Nguyen et al. (2019), se caracteriza al destino como un "sistema abierto", con múltiples 
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actores interdependientes, en el que las acciones de un actor impactan en el resto de los 
actores de la comunidad o en los logros del desarrollo sostenible, sin importar que su nivel de 
participación sea alto o bajo en el desarrollo turístico. 

Las partes interesadas de las ciudades de Cuenca, Loja, Zamora y Santa Elena se 
conforman, de acuerdo con Jones (1995), en grupos de actores que, en algunos casos, forman 
parte de grupos, organizaciones y de instituciones (como ya demostraron en sus estudios 
(Gass et al., 1997 y Pulido-Fernández, 2010). Además, si se tiene en cuenta que cada ciudad, 
según sus características, presenta un número mayor o menor de actores, no todos se 
encuentran dentro de los distintos niveles de relación y, como señalan Grimble y Wellard 
(1997) y Brugha y Varvasovsky (2000) formando parte de un interés común.  

La segunda hipótesis planteada que es posible analizar el desarrollo turístico de un 
territorio a partir de la identificación de las partes interesadas en base a los atributos de poder, 
legitimidad y urgencia. En esta investigación ha sido posible identificar a las partes interesadas 
en base a los atributos analizados en la metodología de Mitchell et al. (1997). Se han 
identificado actores que, a su vez, conforman grupos de distintos niveles de participación, de 
acuerdo a la presencia de uno, dos o tres atributos, lo que, además, se verifica con una 
participación mayor, menor o nula dentro de la actividad turística de las ciudades objeto de 
estudio. 

La tercera hipótesis planteada hace referencia a que el nivel de participación de las 
partes interesadas influye en el grado de desarrollo turístico de un territorio. Según Álvarez 
(2014), el turismo es una actividad económica que genera beneficios. Por tanto, es importante 
considerar que la actividad turística se desarrolla en un territorio y que tiene en cuenta 
elementos y aspectos relacionados con la gestión, infraestructura, servicios turísticos y 
recursos turísticos, a través de los cuales se puede determinar el nivel de desarrollo turístico. 
En consecuencia, la identificación y nivel de participación de las partes interesadas dentro de 
un destino o territorio se convierten en un componente importante, que puede influenciar la 
dinámica turística de un territorio. 

Por tanto, se ha podido determinar que la ciudad de Cuenca, con un índice de 
desarrollo turístico importante, también presenta un importante nivel de participación de las 
partes interesadas. Por su parte, la ciudad de Loja, con un índice de desarrollo turístico medio-
alto, también presenta una participación a nivel medio de sus partes interesadas. Santa Elena, 
que presenta un índice de desarrollo turístico débil, también un nivel de participación débil. 
Y, en el caso de Zamora, que presenta un nivel de desarrollo turístico muy bajo, es reflejando 
en el nivel de participación de sus partes interesadas, también muy bajo. En consecuencia, a 
través de la investigación realizada, se ha podido verificar la tercera hipótesis planteada en 
este trabajo. 

Conocer el poder que ejercen, la legitimidad con la que participan y su percepción en 
relación a la respuesta inmediata de sus reclamos, puede ser un factor clave para el desarrollo 
turístico de un territorio. De acuerdo con Grimble y Wellard (1997), las partes interesadas 
forman parte del proceso para la comprensión y la evaluación de impactos e intereses de 
sistemas como el turístico.  
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En Cuenca, que es la ciudad con un mayor nivel de desarrollo turístico en comparación 
con las demás ciudades analizadas, la participación de las partes interesadas es también 
mayor, además de contar con mayor poder, buscan influir en otros actores y elevan reclamos 
sobre los problemas del sector. Se puede ver un mayor protagonismo del sector público de la 
ciudad y, en cierta forma, una articulación que ha permitido que el nivel de desarrollo sea 
mayor. 

En el caso de Loja, que es una ciudad de un nivel medio-alto en su desarrollo turístico, 
se puede ver que la participación de la mayoría de las partes interesadas, especialmente las 
dominantes, les permite influir en la actividad turística de la ciudad, pero no forman parte 
activa de la misma, lo que afecta a su nivel de desarrollo turístico. 

En el caso de Santa Elena, su entorno es disperso. Podría decirse que no es una ciudad 
netamente turística, sino una ciudad de paso a otros sitios turísticos, por lo que su actividad 
se refleja en un trabajo más específico con grupos y comunidades que de una u otra forma se 
encuentran desarrollando la actividad turística, pero, al ser partes interesadas dispersas y de 
distintos niveles, no es posible una integración que pueda fortalecer la actividad turística de 
esta ciudad. 

Zamora, por su parte, es una ciudad con grupos étnicos, que se encuentran dispersos 
en todo el territorio. La dinámica de las partes interesadas se refleja en la dinámica de la 
ciudad, por lo tanto, no muestran una actividad turística integrada. 

En relación con el tipo de actores, también se puede ver un cierto nivel de participación 
que puede influir en el grado de desarrollo turístico de cada ciudad. Cuenca muestra una 
mayor participación del sector público como un ente que trata de articular la actividad, 
aunque no lo logra en su totalidad. Por otra parte, se nota la presencia de grupos o gremios, 
que, si bien es cierto no representan a todos los actores turísticos, se han convertido en 
actores que elevan reclamos y apoyan la actividad turística. 

En Loja, la participación de las partes interesadas es media, al igual que su nivel de 
desarrollo turístico. Existe una implicación fuerte del sector público, que no llega a involucrar 
a todos los actores, y la presencia de los gremios es importante, pero sin un mayor apoyo de 
la mayoría de partes interesadas. 

Santa Elena muestra una mayor articulación del sector público, como es el caso del 
Municipio y del Ministerio de Turismo. Los gremios no llegan a tener una fortaleza dentro de 
la actividad y, en muchos casos, son superados por las comunidades o comunas que 
desarrollan la actividad turística. 

Zamora muestra una participación muy básica del sector público, los gremios se 
reducen a un solo actor, que no muestra un mayor interés o trabajo por el sector, lo que trae 
como consecuencia que las partes interesadas desarrollen por su cuenta la actividad.  

Como limitación de este estudio, es importante indicar que el análisis desarrollado se 
ha realizado en un período en que el sector turístico ha sido golpeado fuertemente por la 
pandemia originada por la COVID-19, lo que se refleja aún más en países en vías de desarrollo 
como Ecuador. No obstante, es importante destacar que la actividad turística de Ecuador no 
solo fue afectada por la pandemia, sino que ha sufrido un cúmulo de problemas y falta de 
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gestión por parte de los gobiernos, ocasionando una falta de participación y compromiso de 
los actores, lo que ha llevado a que, a pesar de la crisis actual y la necesidad de un mayor 
fortalecimiento de las partes interesadas, no se haya alcanzado una articulación real de las 
mismas en la recuperación de la actividad turística. 

Esta investigación ha permitido algo hasta ahora inédito, no solo en estas ciudades, 
sino en el conjunto del país, como es la identificación de las partes interesadas en el desarrollo 
turístico de las ciudades analizadas, obteniendo no solo un número de actores, sino grupos 
que, de acuerdo a sus atributos, tienen mayor o menor participación en la actividad turística 
de cada ciudad, así como las características que poseen y el nivel de participación en 
diferentes procesos de gestión turística. Esta información es clave para facilitar la toma de 
decisiones de actores públicos y privados en la planificación y gestión turística de estas 
ciudades. Pero, es más, es una información fundamental para tratar de influir en el capital 
social, fortaleciéndolo y alentándolo al trabajo en red, porque, como ha quedado demostrado 
en este artículo, cuanto más fortalecido y empoderado está el capital social de un destino 
turístico, mayores posibilidades de desarrollo tiene el mismo. 
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