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INTRODUCCIÓN. 

Las habilidades facultan a las personas para desempeñar funciones profesionales, definidas como 

capacidades y conocimientos para realizar actividades de liderazgo y administración de recursos 

económicos, humanos y tecnológicos, dirigidos a solucionar problemáticas de relevancia social (Clarke 

y Winch, 2006; McGehee y Thayer, 1961).  

Existe un consenso científico que señala a las habilidades indispensables en el ámbito educativo y 

laboral para desempeñarse competitivamente son principalmente tres: gerenciales, digitales y 

emprendedoras, habilidades que en su conjunto generan en los profesionistas una ventaja competitiva 



3 

al mejorar el desempeño laboral en actividades de gestión y manejo de personal, así como en el 

aprovechamiento de las tecnología e identificación de nuevas oportunidades de negocio (Carlisle et al., 

2021; Kocak, 2021; Sánchez et al., 2021; Barnes et al., 2020; Basco et al., 2020; Kettunen et al., 2020; 

Mamabolo y Myres, 2020; Rodríguez et al., 2020; Van Lar et al., 2020; Álvarez et al., 2019; Ascón et 

al., 2019; Kuzminov et al, 2019; Leyva et al., 2018; Schatan, 2018; Suleman, 2018; Salazar, 2017; 

Vargas y García, 2017; Oliver et al., 2014; Wagner, 2010; Bridgstock, 2009; García y Pérez, 2008). 

Las habilidades gerenciales contribuyen en gran parte al éxito de las organizaciones, ya que tienen un 

efecto positivo en la competitividad, motivación, bienestar laboral, eficiencia, detección y 

aprovechamiento de oportunidades, que hacen frente a las problemáticas y retos de la actualidad (Pérez-

Maldonado et al., 2022a), habilidades que se componen por liderazgo, comunicación, trabajo en 

equipo, creatividad, desarrollo de personal, resolución de conflictos, inteligencia emocional, gestión 

del tiempo, toma de decisiones, manejo del estrés, asertividad y son indispensables para desempeñar 

funciones de dirección en cualquier sector empresarial (Pérez-Maldonado et al., 2022a). 

Las habilidades digitales son herramientas para el uso efectivo de la tecnología, para el aprendizaje y 

el desempeño laboral (Ilomäki et al., 2016), describen el nivel que tiene una persona para utilizar las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Organista et al., 2016), a través de diversos 

dispositivos digitales para acceder y manejar información (Kabalina et al., 2020), habilidades que 

incluyen manejo de información digital, tecnología portátil, comunicación en diversos entornos 

digitales, organización a través de aplicaciones, creación de contenido digital y empleo de estrategias 

de seguridad digital en la información (Fan y Wang, 2022; Sandoval, 2016). 

Las habilidades emprendedoras se definen como un conjunto de habilidades imprescindibles para la 

realización de proyectos y soluciones innovadores, así como para detección de nuevas oportunidades 

de negocio (Mamabolo y Myres, 2020; Guo et al., 2013); el emprendedor se caracteriza por ser 

proactivo, un agente de cambio, insatisfecho con lo existente, en busca de nuevos proyectos 
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(Hagedoorn, 1996), por lo que comprenden habilidades para relacionarse socialmente, crear vínculos 

personales, planificar estratégicamente, lograr de objetivos, comprender cambios en el entorno, 

competir y controlar personal, tendencia para asumir riesgos, tendencia para generar nuevas ideas, y 

locus de control (Álvarez et al., 2017). 

Estas tres habilidades (gerenciales, emprendedoras y digitales) han demostrado ser las más estudiadas 

en relación con la competitividad que desarrolla en los estudiantes durante su proceso de formación 

(Pérez-Maldonado et al., 2022b); dichas habilidades también han sido impulsadas por diferentes 

organizaciones, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para fortalecer 

la productividad de las personas que egresan de las universidades y así favorecer el crecimiento 

económico (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2017). 

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

resalta la necesidad de formar en las personas habilidades y competencias que permitan comunicarse 

eficazmente, tomar de decisiones y solucionar problemáticas en sociedades en permanente cambio 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2015).  

En el ámbito nacional,  también existen documentos legales que señalan la promoción de la formación 

de habilidades y competencias, como el  artículo 30 de la Ley General de Educación, al indicar que  los 

contenidos de los planes y programas de estudio deben promover el emprendimiento, la innovación, el 

desarrollo de habilidades digitales, favoreciendo el desarrollo de los educandos para responder a 

condiciones personales, sociales y económicas, dando solución a las problemáticas del país (Ley 

General de Educación, 2019). 

Durante su formación, el alumnado requiere de habilidades transversales como el trabajo colaborativo, 

solución integral de problemas, emprendimiento, pensamiento crítico y creativo (Kestin et al., 2017), 

lo que impulsará al logro de los objetivos establecidos en la agenda 2030 (UNESCO, 2017). La 

aplicación de esas competencias requiere necesariamente de la formación integral que incluya 
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habilidades digitales encaminadas a la participación y desarrollo en ambientes virtuales, para alcanzar 

metas personales, sociales, laborales de manera activa e integral en la sociedad (UNESCO, 2014). 

Una revisión sistemática de literatura desarrollada en los Países Bajos aporta un análisis de las 

habilidades más importantes que necesitan los egresados en el área de ciencias sociales en el siglo XXI, 

identificándose al pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, autodirección, 

iniciativa, habilidades interculturales y sociales; todas ellas requeridas para construir carreras 

sostenibles (Karaca-Atik et al., 2023). 

Otros estudios que analizan culturas como la Española, Portuguesa, Turca, Iraní, Lituaní (Kumpikaitė 

et al., 2012), evaluaron las competencias de los estudiantes como futuros empleados de las 

organizaciones, identificándose que las habilidades más valoradas son en primer lugar las habilidades 

interpersonales como la facilidad para relacionarse socialmente, el trabajo en equipo, la comunicación 

y la gestión del tiempo; en segundo lugar, las habilidades personales como la autoconfianza, el 

autoconocimiento, la tolerancia al riesgo y la toma de decisiones, y en tercer lugar, las habilidades 

conceptuales, la capacidad de análisis, la resolución de problemas, el liderazgo y la creatividad, y en 

último lugar, se encuentran las habilidades técnicas, que incluyen los conocimientos especializados. 

Los estudios que analizan las habilidades gerenciales, emprendedoras y digitales de manera integral 

durante la formación universitaria son escasos.  

El presente estudio tiene como objetivo analizar en cada sede participante, la existencia de diferencias 

significativas entre el alumnado de los primeros y últimos semestres, en función de las habilidades 

gerenciales, habilidades digitales y habilidades emprendedoras. 
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DESARROLLO. 

Participantes. 

Participaron 876 estudiantes de la Licenciatura en Turismo de una universidad pública en el Estado de 

México, de ellos 445 (51%) son de los primeros semestres (1° y 3°) y 431 (49%) de los últimos 

semestres (7° y 9°), ver tabla 1.  

Tabla 1. Universitarios participantes en cada sede. 

Número de participantes por sede 

Sede Participantes 
Primeros 

semestres 

Últimos 

semestres 
Mujeres Hombres 

Toluca 228 111 117 80% 20% 

Chimalhuacán 139 73 66 80% 20% 

Zumpango 65 34 31 66% 34% 

Tenancingo 98 55 43 70% 30% 

Temascaltepec 57 28 29 74% 26% 

Texcoco 189 90 99 77% 23% 

Teotihuacán 100 54 46 76% 24% 

 

Fuente: Elaboración propia 2023. 

Los participantes son estudiantes adscritos en siete sedes ubicadas en diferentes municipios del Estado 

de México (Ver tabla 1).  

Instrumento. 

Se empleó un instrumento que mide las habilidades gerenciales, digitales y emprendedoras en 

estudiantes universitarios, conformado por 80 reactivos con escala Likert de cinco niveles (totalmente 

en desacuerdo, en desacuerdo, probablemente, de acuerdo, totalmente de acuerdo). El instrumento fue 

validado por jueces obteniendo un coeficiente de V de Aiken de .93, y su confiabilidad fue probada a 

través del Alpha de Cronbach general de α= .97.  El instrumento se organiza en tres factores, que a su 

vez se dividen en subfactores, que a continuación se describen: 
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• Habilidades gerenciales. Están conformadas por 30 reactivos, que se organizan en 6 subfactores: 

liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución de conflictos, inteligencia emocional y 

gestión del tiempo.   

• Habilidades digitales. Están integradas por 32 reactivos, que se organizan en 6 subfactores: manejo 

de tecnología portátil, manejo de información digital, comunicación digital, organización digital, 

habilidades para la creación de contenido y habilidades para la seguridad digital.  

• Habilidades emprendedoras. Se componen por 18 reactivos organizados en 4 subfactores: 

habilidades para relacionarse socialmente, habilidades de planificación estratégica, habilidades para 

la realización personal y habilidades de innovación del emprendedor. 

Procedimiento. 

Se acudió a cada una de las sedes participantes para exponer los objetivos del estudio, y una vez que 

se obtuvieron los permisos por parte de los directivos de las sedes participantes, se recabaron los datos 

en alumnado de los primeros semestres (primer y tercer semestre) y en los últimos semestres (séptimo 

y noveno semestre).  

La aplicación de los cuestionarios a los alumnos se hizo de manera presencial durante el horario de las 

clases en aulas con ventilación e iluminación adecuada. Se les notificó el objetivo de la investigación, 

así como su participación voluntaria y libre, por lo que firmaron un consentimiento informado para su 

participación. 

Análisis estadístico. 

Para cumplir con el objetivo del estudio, se realizó un contraste de medias a través del estadístico U de 

Mann-Whitney para muestras independientes, comparando los grupos de los primeros y últimos 

semestres para cada una de las siete sedes participantes. 
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Resultados. 

A continuación, se presentan los contrastes de medianas que se realizaron a través del estadístico no 

paramétrico U de Mann-Whitney, para las habilidades:  

a) Gerenciales: liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución de conflictos, inteligencia 

emocional y gestión del tiempo. 

b) Digitales: manejo de tecnología portátil, manejo de información digital, comunicación digital, 

organización digital, habilidades para la creación de contenido y habilidades para la seguridad digital 

del factor habilidades digitales. 

c) Emprendedoras: habilidades para relacionarse socialmente, planificación estratégica, realización 

personal e innovación del emprendedor. 

Habilidades Gerenciales. 

A continuación, se muestra el contraste del alumnado de primeros y últimos semestres en sedes 

universitarias ubicadas en Toluca, Chimalhuacán, Zumpango, Tenancingo, Temascaltepec, Texcoco y 

Teotihuacán (ver tabla 1). 

Tabla 1. Prueba U de Mann-Whitney, contraste de las habilidades gerenciales entre alumnado de 

primeros y últimos semestres de las sedes participantes. 

U de Mann-Whitney  

Sede Liderazgo  
Toma de 

decisiones 
 

Trabajo 

en 

equipo 

 

Resolución 

de 

conflictos 

 
Inteligencia 

emocional 
 

Gestión 

del 

tiempo 

 

Sede z p z p z p z p z p z p 

Toluca -1.248 .212 -.428 .954 -.340 .734 -1.340 .180 -.950 .342 -.105 .916 

Chimalhuacán -3.588 .000 -2.200 .028 -2.263 .024 -2.995 .003 -3.409 .001 -2.510 .012 

Zumpango -1.798 .072 -1.785 .074 -1.068 .286 -1.148 .251 -.726 .468 -2.561 .010 

Tenancingo -.930 .353 -1.625 .104 -.557 .578 -1.514 .130 -1.057 .290 -.338 .735 

Temascaltepec -1.427 .154 -.033 .974 -.401 .688 -.938 .348 -.690 .490 -.802 .423 

Texcoco -6.112 .000 -2.170 .030 -5.218 .000 -5.082 .000 -4.893 .000 -5.418 .000 

Teotihuacán -2.334 .020 -4.619 .000 -2.476 .013 -3.325 .001 -1.452 .147 -4.143 .000 

Fuente: Elaboración propia 2023. 
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En la tabla 1, se puede observar, que no hay diferencias significativas entre el alumnado de los primeros 

y últimos semestres (p>.05) de las sedes Toluca, Tenancingo y Temascaltepec en las habilidades 

gerenciales: liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución de conflictos, inteligencia 

emocional y gestión del tiempo.  

En la sede Zumpango, únicamente se identifican diferencias significativas solo en la Gestión del tiempo 

para el alumnado de últimos semestres. 

En la sede Chimalhuacán y Texcoco, sí existen diferencias significativas entre el alumnado de los 

primeros y últimos semestres, siendo que el alumnado de los últimos semestres tiene puntaje mayor en 

liderazgo, resolución de conflictos, inteligencia emocional, toma de decisiones, trabajo en equipo y 

gestión del tiempo. 

En la sede Teotihuacán, hay diferencias estadísticamente significativas en las habilidades gerenciales, 

con excepción de la inteligencia emocional (p<.145), subfactor en el que el alumnado de los últimos 

semestres no muestra diferencias en contraste con el alumnado de los primeros semestres. 

Habilidades Digitales. 

A continuación, se presentan los contrastes de medianas entre el alumnado de los primeros y últimos 

semestres de las sedes: Toluca, Chimalhuacán, Zumpango, Tenancingo, Temascaltepec, Texcoco y 

Teotihuacán, en función de sus habilidades digitales: manejo de tecnología portátil, manejo de 

información digital, comunicación digital, organización digital, habilidades para la creación de 

contenido y habilidades para la seguridad digital (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Prueba U de Mann-Whitney, contraste de las habilidades digitales entre alumnado de 

primeros y últimos semestres de las sedes participantes. 

U de Mann-Whitney  

Sede ManTec.  ManInf.  ComDig.  OrgDig.  HabCre.  
SegDig

. 
 

 z p z p z p z p z p z p 

Toluca -2.670 .058 -1.913 .056 -2.216 .115 -1.751 .262 -2.007 .112 -.020 .718 

Chimalhuacán -3.878 .000 -.844 .399 -4.136 .000 -3.651 .000 -2.647 .008 -1.718 .086 

Zumpango -.152 .879 -.425 .671 -2.177 .069 -1.889 .059 -1.798 .072 -1.248 .212 

Tenancingo -1.291 .197 -1.732 .083 -2.900 .004 -2.658 .008 -1.424 .154 -1.049 .294 

Temascaltepec -1.298 .194 -.788 .430 -1.553 .120 -2.019 .043 -.073 .942 -1.257 .209 

Texcoco -2.579 .010 -2.315 .021 -4.037 .000 -3.387 .001 -2.895 .004 -1.660 .097 

Teotihuacán -1.525 .127 -.491 .623 -2.743 .006 -2.105 .035 -1.057 .290 -.612 .540 

ManTec. = Manejo de tecnología portátil, ManInf. = Manejo de información, ComDig. = Comunicación 

digital, OrgDig. = Organización digital, HabCre. = Habilidades para creación de contenido, SegDig. = 

Habilidades para seguridad digital. Fuente: Elaboración propia 2023. 

En la tabla 2 se puede identificar que en las sedes Toluca y Zumpango no existen diferencias 

significativas (p>.05) entre el alumnado de los primeros y últimos semestres respecto a sus habilidades 

digitales.  

En la sede Temascaltepec, no hay diferencias estadísticamente significativas en las habilidades 

digitales, con excepción de organización digital, en la que el alumnado de los últimos semestres tiene 

puntaje mayor en contraste con el alumnado de los primeres semestres. 

En la sede Tenancingo y Teotihuacán, no hay diferencias estadísticamente significativas en las 

habilidades digitales del alumnado, con excepción de los subfactores: comunicación y organización 

digitales, en los que el alumnado de los últimos semestres tiene puntaje mayor respecto al alumnado 

de los primeres semestres.  

En la sede Texcoco, hay diferencias significativas en las habilidades digitales entre el alumnado de los 

primeros y últimos semestres, con excepción de las habilidades en seguridad digital, en el que los 

primeros y últimos semestres tienen el mismo puntaje. 

En la sede Chimalhuacán, hay diferencias estadísticamente significativas en las habilidades digitales 

entre el alumnado de los primeros y últimos semestres, con excepción de los subfactores: manejo de 
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Información y habilidades para seguridad digital, en las que no hay diferencias significativas entre el 

alumnado de los primeros y últimos semestres. 

La habilidad para la seguridad digital no se desarrolla durante la formación académica del alumnado, 

en ninguna de las sedes participantes. 

Habilidades Emprendedoras. 

A continuación, se presentan los contrastes de medianas entre el alumnado que cursa los primeros y 

últimos semestres de la Licenciatura en Turismo de las sedes Toluca, Chimalhuacán, Zumpango, 

Tenancingo, Temascaltepec, Texcoco y Teotihuacán, en función de sus habilidades emprendedoras: 

relacionarse socialmente, planificación estratégica, realización personal e Innovación del emprendedor, 

(ver tabla 3). 

Tabla 3. Prueba U de Mann-Whitney, contraste de las habilidades emprendedoras entre alumnado de 

primeros y últimos semestres de las sedes participantes. 

U de Mann-Whitney 

Sede HabRel.  HabPlan.  HabRea.  HabInn.  

 z p z p z p z p 

Toluca -1.025 .305 -.368 .713 -.275 .783 -.821 .412 

Chimalhuacán -4.024 .000 -2.712 .007 -2.739 .006 -2.458 .014 

Zumpango -.205 .837 -2.323 .020 -2.532 .011 -1.038 .299 

Tenancingo -.897 .370 -.966 .334 -1.472 .141 -.849 .396 

Temascaltepec -.305 .760 -1.326 .185 -.824 .410 -.354 .723 

Texcoco -5.244 .000 -5.114 .000 -5.186 .000 -5.675 .000 

Teotihuacán -1.819 .069 -1.343 .179 -1.122 .262 -2.332 .020 

HabRel. = Habilidades para relacionarse socialmente, HabPlan. = Habilidades de planificación estratégica, 

HabRea. = Habilidades para la realización personal, HabInn. = Habilidades de innovación del emprendedor. 

Fuente: Elaboración propia 2023. 

En la tabla 3 se identifica que en las sedes Toluca, Tenancingo y Temascaltepec, no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre el alumnado de los primeros y últimos semestres (p>.05) en 

función de sus habilidades emprendedoras: habilidades para relacionarse socialmente, de planificación 

estratégica, para la realización personal, y de innovación del emprendedor.  
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En las sedes Chimalhuacán y Texcoco sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el 

alumnado de los primeros y últimos semestres en todas las habilidades emprendedoras, siendo el 

alumnado de los últimos semestres con mayor puntaje.  

En la sede Zumpango, únicamente hay diferencias estadísticamente significativas en las habilidades de 

planificación estratégica (p=.020) y habilidades para la realización personal (p=.011), en las que el 

alumnado de los últimos semestres tiene mayor puntaje.  

En la sede Teotihuacán, únicamente hay diferencias significativas en las habilidades de innovación del 

emprendedor (p=.020), en las que el alumnado de los últimos semestres tiene mayor puntaje. 

Discusión. 

El perfil de egreso de la licenciatura tiene como objetivo integrar la calidad de la formación del 

alumnado con las exigencias del mercado laboral (Morgan, 2004), con la finalidad de que los egresados 

sean operativamente eficaces en el sector (Tribe, 2002), y no únicamente para desempeñar 

profesionalmente un puesto de trabajo, sino también para generar nuevas oportunidades de negocio y 

avanzar hacia la construcción de sociedades de conocimiento (Rodríguez et al., 2019); así mismo, la 

Teoría del Capital Humano permite identificar la importancia que tiene la inversión en la formación de 

las personas (Schultz, 1960; Becker, 1962), ya que son el eje central para el desarrollo productivo de 

las organizaciones (Cardona et al., 2007), y es de suma importancia crear en los egresados las 

habilidades adecuadas para enfrentar los retos del ámbito laboral (Suleman, 2018). 

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, esto no se cumple del todo, ya que si bien 

los estudiantes cuentan con un perfil de egreso en el que se integran las habilidades gerenciales, 

digitales y emprendedoras, estas se encuentran presentes desde los inicios de su carrera y no se observa 

desarrollo significativo conforme avanzan en su proceso formativo, independientemente de la sede en 

la que se encuentren cursando sus estudios. Esto implicaría que la educación de calidad no solo debe 

garantizar que los universitarios cuenten con dichas habilidades, sino que estas habilidades sean 
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desarrolladas durante su formación y muestren un mayor incremento en su nivel al momento de que 

los estudiantes egresen. 

Una de las posibles causas por las que hay variaciones en el nivel de desarrollo de las habilidades, 

puede deberse a factores como: el proceso personal de aprendizaje de cada individuo, a las redes de 

conocimiento, la motivación, las emociones, las creencias, los valores, entre otras (Seidel, 2014). De 

acuerdo con Vieluf (2022), los procesos de aprendizaje son diferentes para cada estudiante, debido a 

que dichos procesos son heterogéneos. Esto podría explicar por qué existen algunas diferencias en el 

nivel de desarrollo de algunas de las habilidades entre los estudiantes de las diferentes sedes. 

El estudio también permite argumentar, que el alumnado de todas las sedes demostró que no tienen 

desarrollada la habilidad para la seguridad digital, resultados que no son sorprendentes al tener 

antecedentes de otros estudios, en los que se ha demostrado que los jóvenes no son ciudadanos 

digitales, ya que carecen de habilidades básicas para evaluar contenidos seguros en ambientes virtuales, 

carecen de habilidades para ser críticos en temas de tecnología, y tienen deficiencias para gestionar 

redes sociales, por lo que no saben cómo comunicar y hacer comentarios en redes sociales (Mendoza 

et al., 2019). 

Con base en los indicadores de la brecha digital, se ha señalado que la brecha digital, en primer nivel 

referida al acceso a conectividad a internet, es una brecha que aún no se ha superado en algunos países 

de América Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020, p. 2). En 

el caso de México, según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, dicha brecha se 

ha superado, al tener 97% de la población conectada a través de celulares inteligentes principalmente 

(Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 2023, p. 1); sin embargo, la brecha digital en 

el segundo nivel, que refiere las competencias para usar internet, aún es un reto en la formación 

universitaria (Mendoza et al. 2021) y los hallazgos de este estudio lo confirman al evidenciar que 
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durante la formación universitaria el alumnado no desarrolla competencias de seguridad digital, lo que 

les sitúa en mayor riesgo a ser víctimas de agresiones cibernéticas.  

Por otro lado, estudios como el de León-Pérez et al. (2020) refieren que uno de los factores que afecta 

el desarrollo de las habilidades en los estudiantes, es el hecho de que los mismos profesores cuentan 

con habilidades básicas y perciben las habilidades digitales como complejas; esto representa una 

barrera al cambio tecnológico, por lo tanto, no logran desarrollarlas en sus estudiantes, o bien, que el 

profesorado haga una inadecuada selección de las herramientas digitales que motiven a los estudiantes 

para utilizarlas en el aula (Recio et al., 2020). En ese sentido, sería importante analizar cuál es el perfil 

del profesorado en relación con estas tres habilidades, ya que son ellos los encargados de transmitir el 

conocimiento y formar habilidades en el alumnado. 

La orientación del presente estudio permitirá dimensionar estas habilidades entorno al desarrollo en el 

campo turístico, y de acuerdo con investigadores como Donawa y Gámez (2019), Macías et al. (2019), 

Avitia y Uriarte (2017), es importante seguir indagando sobre el nivel en el que se encuentran las 

habilidades de los profesionistas y abordar temas de importancia como la brecha digital, el desarrollo 

de competitividad profesional, o la formación de recursos humanos en el sector turístico, para elevar 

la calidad de los servicios asociados al turismo en beneficio de la sociedad (Gobierno de México, 2021).  

CONCLUSIONES.  

Este artículo llena un vacío de información sobre el estudio de las habilidades que contribuyen al 

desarrollo de profesionistas en turismo, ya que de manera novedosa, se estudian de forma integral las 

tres habilidades que han resultado como indispensables para la generación de competitividad en el 

desempeño de los egresados en las actividades profesionales del sector turístico, así como observar 

cuál es el nivel de desarrollo que se genera por parte de la Licenciatura en Turismo durante el proceso 

de formación académica. 
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La investigación cumplió con el objetivo general, ya que se logró analizar el perfil del alumnado de la 

Licenciatura en Turismo con base en las habilidades gerenciales, habilidades digitales y habilidades 

emprendedoras, identificando las diferencias que existen entre los alumnos que ingresan a la 

licenciatura en contraste con los alumnos que están por egresar.  

La conclusión general, de acuerdo con el análisis de los estadísticos indica, que para las habilidades 

gerenciales: 

• El alumnado de las sedes en Toluca, Tenancingo y Temascaltepec no mostró cambios en el 

desarrollo de las habilidades gerenciales a lo largo de su formación. 

• En las sedes Chimalhuacán y Texcoco, el alumnado de los últimos semestres desarrolló el 100% 

de las habilidades gerenciales (liderazgo, resolución de conflictos, inteligencia emocional, toma de 

decisiones, trabajo en equipo y gestión del tiempo). 

• En la sede Teotihuacán, de las seis habilidades gerenciales, únicamente la habilidad inteligencia 

emocional no mostró desarrollo durante la formación universitaria. En la sede Zumpango solo se 

encontró desarrollo en la habilidad gestión del tiempo (17%). 

Con respecto a las habilidades digitales (manejo de tecnología portátil, manejo de información digital, 

comunicación digital, organización digital, habilidades para la creación de contenido y habilidades para 

la seguridad digital), se identifica que: 

• No hay desarrollo de estas habilidades en el alumnado de Toluca y Zumpango.  

• En la sede Temascaltepec, el alumnado desarrolló una sola habilidad (organización digital) que 

corresponde al 17% durante su formación universitaria.  

• En la sede Chimalhuacán, el alumnado desarrolló el 67% de las habilidades digitales (cuatro de 

seis), manejo de tecnología portátil, comunicación y organización digital y habilidades para la 

creación de contenido. 
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• En la sede Texcoco, el alumnado desarrolló el 83% de las habilidades digitales (cinco de seis), la 

única que no mostró desarrollo fue la de seguridad digital.  

• En las sedes Tenancingo Temascaltepec y Teotihuacán, el alumnado mostró un bajo desarrollo 

(33%) de las habilidades digitales (dos de seis), comunicación y organización digitales.  En la sede 

Chimalhuacán, se mostró moderado nivel de desarrollo (67%), el manejo de tecnología portátil, 

comunicación y organización digitales, y habilidades para creación de contenido. 

En relación con las habilidades emprendedoras (relacionarse socialmente, planificación estratégica, 

realización personal e innovación del emprendedor), se concluye que: 

• El alumnado de las sedes Toluca, Tenancingo y Temascaltepec, no desarrolló estas habilidades en 

contraste con el alumnado de Chimalhuacán y Texcoco, quienes sí desarrollan el 100% de dichas 

habilidades durante su formación universitaria. 

• En alumnado de la sede Zumpango únicamente desarrolló el 50% de las habilidades 

emprendedoras: planificación estratégica y realización personal. El alumnado de Teotihuacán 

desarrolló el 25% de las habilidades durante su formación universitaria. 

Con base en los resultados anteriores, se destaca que uno de los hallazgos  de la investigación fue 

identificar que a pesar de que el contenido del plan de estudios de la Licenciatura en Turismo, es el 

mismo que se imparte para todas las sedes, existen algunas diferencias del nivel de desarrollo de las 

habilidades, y la más notable es que en las sedes de Toluca, el alumnado no desarrolla ninguna de las 

tres habilidades durante su formación universitaria, el alumnado de Tenancingo y Temascaltepec no 

desarrolla ninguna de las habilidades gerenciales y tampoco las habilidades emprendedoras, y el 

alumnado de la sede de Zumpango no muestra desarrollo de las habilidades digitales. 

Otro hallazgo importante de señalar es que las habilidades para la seguridad digital no las desarrolla el 

alumnado en ninguna de las sedes participantes, lo que representa un área de oportunidad para atender 

en la formación del alumnado.  
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Una de las limitantes fue que los datos recolectados provienen de una sola universidad, por lo que se 

sugiere para futuras investigaciones recoger datos de diversas universidades que representen diferentes 

situaciones y contextos, así como la inclusión del profesorado y empleadores del sector, para poder 

enriquecer la información y comparar los resultados. 
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