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Which skills are required by university students to create labor competitiveness?
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Resumen

Actualmente en México las empresas enfrentan diversos retos, uno de ellos es el 
capital humano como factor indispensable para lograr competitividad empresarial, 
sin embargo, existe una brecha entre las competencias del capital humano y las 
necesidades del mercado laboral, por lo que las instituciones de educación superior 
(IES) adquieren un papel importante para que los profesionales desarrollen cono-
cimientos y habilidades que les permitan incrementar su competitividad y obtener 
mejores puestos de trabajo en beneficio de la sociedad. Por lo anterior, el objetivo 
del presente trabajo es identificar las habilidades que requieren los universitarios para 
generar competitividad en el ámbito laboral, con la finalidad de que se tengan bases 
para conocer si el alumnado las adquiere durante su formación. El estudio se aborda 
desde una perspectiva interpretativa, con método documental en un contexto teórico 
conceptual, basado en la revisión de bibliográfica de diversos autores (utilizando 
las bases de datos Web of  Science, Redalyc y SciELO, principalmente). Se concluye 
que la universidad (caso de estudio) aún tiene el reto de formar a profesionistas que 
adquieran habilidades gerenciales, digitales y emprendedoras,  necesarias para reducir 
la brecha entre las habilidades que adquiere el capital humano durante su proceso 
de formación y las necesidades del entorno empresarial del sector turístico, lo que 
ayudará para contribuir al avance del desarrollo social, ya que las tres habilidades 
en su conjunto son factor indispensable en la formación de los universitarios para 
generar competitividad laboral.

Palabras clave: Habilidades gerenciales, habilidades digitales, habilidades emprende-
doras.

Abstract

Currently, companies in Mexico face several challenges, one of  them is human capital 
as an indispensable factor to achieve business competitiveness, however, there is a 
gap between the competencies of  human capital and the needs of  the labor market, 
thus, Higher Education Institutions (HEI) acquire an important role so professionals 
develop knowledge and skills that allow them to increase their competitiveness and 
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IntroduccIón

En México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Presidencia de la Repú-
blica, 2021), así como en el Programa Sectorial de Economía 2020-2024 (Secretaría 
de Economía, 2021), se señalan las metas que se deben lograr a nivel nacional, como 
impulsar el crecimiento económico a través de la generación de empleos; este último 
ha generado la identificación de las deficiencias que los profesionistas tienen ya que 
no cubren las habilidades de los perfiles requeridos para cubrir los puestos de los 
empleadores, identificándose que una de las principales problemáticas es la brecha 
entre las competencias del capital humano y las necesidades del mercado laboral, ya 
que cuatro de cada cinco empleadores mexicanos señalan tener problemas para cubrir 
vacantes debido a que no cumplen con los requisitos de los perfiles necesarios para 
los puestos especializados (Secretaría de Economía, 2021).

En el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Plan Estatal del Gobierno 
del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2021) se tiene como prio-
ridad para el sector económico generar empleos en el ámbito turístico para activar 
los proyectos de desarrollo regional, por lo que uno de los objetivos de la Secretaría 
de Turismo es el de impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de 
México; para lograr este objetivo se plantean algunas estrategias, mismas que derivan 
en tres acciones: 1) invertir en la capacitación del capital humano en las empresas 
con la finalidad de tener personal que fomente la fuerza laboral y contribuya desde su 
profesionalización al desarrollo económico para tener mayor potencial productivo; 2) 
promover en las universidades en las que se forma a profesionales del área turística 
la alineación de los planes y programas de estudio de la Licenciatura en Turismo con 
las necesidades y requerimientos de las realidad del sector en los múltiples destinos 

obtain better jobs for the benefit of  society. Therefore, the objective of  this paper 
is to identify the skills required by university students to create competitiveness in 
the workplace, in order to have the bases to know if  students acquire them during 
their training. The study is approached from an interpretative perspective, with a 
documentary method in a conceptual theoretical context, based on the literature 
review of  various authors (mainly using the Web of  Science, Redalyc and SciELO 
databases). It concludes that the University (case study) still has the challenge 
of  training professionals who acquire managerial, digital and entrepreneurial 
skills that are necessary to reduce the gap between the skills acquired by human 
capital during their training process and the needs of  the business environment 
of  the tourism sector, which will help contribute to the advancement of  social 
development, since the three skills as a whole are an indispensable factor in the 
training of  university students to create labor competitiveness.

Keywords: Management skills, digital skills, entrepreneurial skills.
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turísticos del país; 3) impulsar la profesionalización del capital humano del sector 
turístico a través de capacitación y certificación en competencias laborales, entre 
otras acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo (Secretaría de Turismo, 2021).

Alinear las competencias de los profesionales del área de turismo (así como de 
otras áreas de conocimiento) formados en las universidades es un reto necesario ya 
que las organizaciones del siglo XXI enfrentan un entorno dinámico y complejo que 
está caracterizado por la incertidumbre; la supervivencia de las empresas dependerá 
de sus capacidades para adaptarse a los constantes cambios económicos, sociales y 
de salud para que den respuesta asociada a las necesidades laborales con el fin de 
lograr la competitividad empresarial, lo cual implica contar con un capital humano 
con capacidades y habilidades para hacer frente a las necesidades del contexto. De-
rivado de los retos que enfrentan las naciones en el área económica, social, cultural 
y tecnológica en la actualidad, la educación ha adquirido un papel importante en la 
formación de los recursos humanos altamente competitivos con atributos para un 
puesto de trabajo (Bridgstock, 2009; Vargas y García, 2017; Leyva et al., 2018; Sule-
man, 2018; Carhuancho et al., 2019; Kettunen et al., 2020).

En este contexto, las instituciones educativas de nivel superior son un factor 
clave y decisivo para la formación de capital humano, que a través del desarrollo 
de programas educativos de calidad contribuyen a la inserción de profesionales al 
mercado laboral, al contar con conocimientos y formación de habilidades que les 
permitan un mejor desempeño, conformando una sociedad capaz de competir por 
espacios y condiciones de trabajo calificado (Bridgstock, 2009). El capital humano 
representa un activo fundamental para el desarrollo de las organizaciones, aportan-
do sus conocimientos; la cultura y compromiso organizacional; las relaciones entre 
clientes, proveedores, gobierno; la capacidad de gestionar recursos, y todo aquello que 
no se refleja en los estados financieros de las empresas u organizaciones (Bridgstock, 
2009; Pedraza, 2020).

Por lo tanto, las instituciones de educación superior tienen el compromiso social 
de garantizar una educación de calidad que permita el desarrollo de habilidades en el 
capital humano para que sus egresados puedan involucrarse desde el proceso formativo 
y de manera competitiva y profesional en la labor que tienen como profesionistas, 
considerando que esto ayudará a disminuir la brecha entre los sectores educativo y 
productivo, lo que hace necesario valorar cuáles son estas habilidades que requieren 
los universitarios para generar competitividad.

Metodología

Tipo de investigación y método

El presente trabajo da muestra de la revisión de literatura que ofrece un referente 
teórico documental de investigación que aborda desde una perspectiva cualitativa. El 
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método es documental, ya que a través de la revisión, análisis y síntesis de diversos 
documentos científicos se ayuda a comprender la realidad social, dirigida a la gene-
ración de conocimiento (Luvezute et al., 2015). Los hallazgos de la investigación no 
se obtienen a través de la utilización de métodos cuantitativos, ya que los resultados 
provienen de la interpretación de los autores, a través de la revisión, organización y 
conceptualización de los documentos (Strauss y Corbin, 2002).

Procedimiento

Para lograr el objetivo del estudio se desarrolló un marco teórico-conceptual en 
torno a las habilidades que requieren los universitarios para generar competitividad 
profesional, por lo que se desarrollaron tres fases.
• Fase 1.- Revisión de las teorías. En la primera parte se tuvo el objetivo de hacer 

una revisión de las teorías que se han empleado para el estudio de la formación 
de habilidades, esto para poder determinar mediante qué teoría se observaría 
el objeto de estudio. Se determinó hacerlo a través de la teoría del capital humano 
desarrollada por los economistas Schultz (1960) y Becker (1962).

• Fase 2.- Revisión de investigaciones empíricas. El objetivo de esta fase fue identi-
ficar en las investigaciones cuáles son las habilidades que requieren los estudiantes 
para generar competitividad laboral. Por lo anterior, se desarrolló un análisis de 
los estudios empíricos que han incidido en la relación que tiene el desarrollo de 
las habilidades gerenciales, digitales y tecnológicas con la atención de tareas y 
funciones demandadas por el sector productivo, lo que se da mediante la revisión 
bibliográfica.

• Fase 3.- Relación entre la teoría, habilidades y competencias de egreso. La fina-
lidad de esta fase es mostrar la relación entre las habilidades que deben poseer 
los profesionales, de acuerdo con la teoría del capital humano (resultante de la 
fase uno), con las habilidades gerenciales, digitales y emprendedoras (resultantes 
de la fase dos) y las competencias de egreso de una universidad pública (caso de 
estudio).

resultados

Los resultados que a continuación se describen se organizan en tres fases ya descritas 
en el procedimiento, por lo que se mostrarán los resultados de la primera fase, a través 
de la cual se describe lo identificado en la revisión de la teoría del capital humano, 
observándose la importancia que tiene la inversión en la educación de las personas 
y las altas expectativas que esto genera hacia el sistema educativo.

Los resultados de la segunda fase describen las tres habilidades que los estudios 
empíricos publicados en diferentes bases de datos académicas (Web of  Science, 
Redalyc y SciELO, principalmente) señalan como indispensables para mejorar la 
competitividad de los profesionistas. Estas habilidades requieren ser desarrolladas 
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desde su formación en las instituciones de educación superior para poder vincularlas 
con el ámbito laboral en beneficio de la sociedad en general.

Los resultados de la tercera fase describen la relación que existe entre la teoría 
del capital humano (resultado de análisis de la fase uno), las habilidades gerenciales, 
digitales y emprendedoras identificadas a través del análisis de los estudios empíricos 
(resultados de la fase dos) y las competencias de egreso de la Licenciatura en Turismo 
de una universidad pública (caso de estudio); relación que ha sido necesario obser-
var, ya que las instituciones de educación superior tienen el reto de formar capital 
humano con habilidades útiles para lograr la vinculación del entorno educativo con 
el productivo. Esta relación se muestra a través de una tabla comparativa.

Fase 1. Revisión de las teorías

Derivado de la revisión y análisis de la literatura científica, se identificó que algunas 
de las teorías que han servido de sustento teórico a las investigaciones en torno a 
las habilidades en cuestión son: la teoría del capital humano (Schultz, 1960; Becker, 
1962), la teoría de recursos y capacidades (Barney, 1991), la gestión de talento hu-
mano (Thunnissen et al., 2013), la teoría de la ventaja competitiva (Porter, 1991) y la 
teoría del emprendedor (Cantillon, 1755, en Terán-Yépez y Guerrero-Mora, 2020).

La presente investigación se observa a través de la teoría del capital humano, por 
resaltar la importancia de la inversión (formación) en las personas desde la educación 
como un factor indispensable para el bienestar de los países.

El capital humano es el eje central para el desarrollo productivo de las organiza-
ciones y la educación les da la posibilidad a las personas (Cardona et al., 2007) para 
cubrir los estándares que les permitan involucrarse en el ámbito laboral que cada 
vez es más competitivo. De acuerdo con Kuzminov et al. (2019), el capital humano 
contribuye al bienestar personal, empresarial y al de la sociedad en su totalidad, se-
ñalamiento que se alinea con instituciones internacionales como la OECD (2001). 
Así mismo es importante señalar que el concepto de educación se consolidó en esta 
teoría, debido a que se sostiene que la educación es un componente importante para 
el desarrollo de la sociedad (Cardona et al., 2007).

La teoría del capital humano propone que la inversión de los individuos en su 
formación y educación les proporcionará un conjunto de habilidades que les permi-
tirán aumentar su productividad en el entorno laboral y que podrán ser compensadas 
con mejores ingresos. En ese sentido, en los años recientes se ha venido discutiendo 
el tema de la relación entre las instituciones de educación superior y el mercado 
laboral, destacando la importancia de crear empleabilidad en los egresados con las 
competencias adecuadas que requiere el ámbito laboral (Suleman, 2018).

Esta teoría se ha venido utilizando para explicar la relación entre la formación 
de los individuos y su impacto en la sociedad; de acuerdo con Schultz (1993), las 
instituciones de educación son vistas como un proveedor de servicios que tiene un 
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valor económico. Esta teoría muestra el valor que adquiere el capital humano debido 
a la ventaja competitiva que proporciona a las empresas, a través de la adquisición 
de habilidades durante su formación profesional. El análisis empírico se ha ocupado 
principalmente de la educación de los hombres como inversiones en capital humano 
(Schultz, 1993).

Algunos de los aspectos que destaca Schultz en relación con las habilidades que 
se deben formar en la educación son: la capacidad de acción en situaciones de incer-
tidumbre, cambio imprevisible, inestabilidad o riesgo; la “capacidad de asignación” 
en la cual el individuo es capaz de gestionar sus conocimientos y habilidades para su 
uso óptimo en un entorno en específico, y un componente emprendedor del capital 
humano.

De acuerdo con Kuzminov et al. (2019), se puede dar una definición amplia de las 
habilidades del capital humano a través de cuatro categorías: a) las habilidades espe-
cializadas, que se crean con la educación centrada en una sola materia y la experiencia 
laboral; b) las habilidades generales tipo 1, que se componen con habilidades como el 
pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, la organización, 
o la capacidad de aprendizaje; c) tipo 2, que incluyen rasgos generales no cognitivos 
como la osadía, la adaptabilidad ante los retos sociales y la perseverancia, y d) tipo 3, 
en las que se encuentran el elemento empresarial y la capacidad de la persona para 
transformar las instituciones sociales, crear nuevos comportamientos y mejorar al 
mundo en colaboración con otros.

Fase 2. Revisión de investigaciones empíricas

En esta fase se hizo un análisis exhaustivo del contenido de los documentos, identi-
ficándose que son tres habilidades las que requieren los universitarios para generar 
competitividad laboral; dichas habilidades son: habilidades gerenciales, habilidades 
digitales y habilidades emprendedoras. A continuación se desarrollará una síntesis 
del análisis de la revisión documental.

Algunos de los conceptos que se han abordado en las investigaciones sobre las 
habilidades que generan competitividad en las organizaciones son: habilidades geren-
ciales, habilidades de gestión, habilidades de gestión de la carrera, nueva economía del 
conocimiento, habilidades del siglo XXI, Cuarta Revolución Industrial, habilidades 
digitales, competencia digital, alfabetización digital, sociedad 5.0, sociedad superin-
teligente, capacidades emprendedoras, habilidades electrónicas, emprendedurismo, 
espíritu emprendedor y cultura de emprendimiento.

Para conocer la formación en los individuos que señala la teoría del capital 
humano, Lazear (2005) ha investigado cuáles son las habilidades que se ajustan a la 
tarea empresarial, mismas que son determinadas por el individuo y por la orientación 
de sus capacidades adquiridas durante su formación, sosteniendo que debido a que 
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las empresas realizan muchas tareas diferentes (de acuerdo con el sector en el que 
se desempeñen y con tareas propias del puesto), se debe contar con múltiples habi-
lidades. En ese mismo sentido, autores como Krieger et al. (2018) mencionan que 
se cuenta con el apoyo empírico para la hipótesis en que las personas tendrán más 
probabilidades de convertirse en empresarios si cuentan con habilidades variadas, en 
lugar de contar con habilidades especializadas (Bridgstock, 2009; Wang y Aschcraft, 
2012; Krieger et al., 2018; Custodio et al., 2017), las cuales son asociadas directamente 
al sentido que tienen las habilidades generales antes mencionadas.

Kuzminov et al. (2019) mencionan que en la década de los 70s con la teoría del 
capital humano se retomó la cuestión de la “empleabilidad” (conjunto de habilida-
des independientes), entendida como la congruencia entre las características de los 
graduados y las necesidades específicas del mercado laboral, por lo tanto, la presente 
investigación analiza cuáles son las habilidades que requieren los universitarios para 
generar competitividad laboral. A través de la revisión de la literatura (en el contexto 
educativo y laboral de diversos sectores, incluido el turístico) se ha identificado que 
las habilidades gerenciales, digitales y emprendedoras son indispensables, no solo para 
desempeñar adecuadamente la función profesional, sino que también se requieren 
para enfrentar los retos del ámbito laboral generando competitividad en las organi-
zaciones (Bridgstock, 2009; Oliver et al., 2014; Salazar, 2017; Vargas y García, 2017; 
Leyva et al., 2018; Schatan, 2018; Suleman, 2018; Álvarez et al., 2019; Ascón et al., 
2019; Kuzminov et al., 2019; Barnes et al., 2020; Basco et al., 2020; Kettunen et al., 
2020; Mamabolo y Myres, 2020; Rodríguez et al., 2020; Van Laar et al., 2020; Carlisle 
et al., 2021; Kocak, 2021; Sánchez et al., 2021).

La ventaja competitiva que generan las tres habilidades en cuestión se debe a 
que proporcionan a las personas herramientas para mejorar su desempeño profe-
sional, a través de actividades como: la gestión y el manejo de personal; el uso de 
las tecnologías; el emprendimiento o la identificación de nuevas oportunidades de 
negocio, entre otras habilidades que permitirán incrementar la productividad de los 
individuos en el ámbito laboral, que se asume como la competitividad que se genera 
a través de la inversión en educación que desarrolla el capital humano, que se citó 
anteriormente con Schultz.

Las habilidades gerenciales, digitales y emprendedoras están relacionadas con 
las habilidades que Schultz señala en la teoría del capital humano como “habilidades 
generales”, las cuales desde el proceso de formación permiten al individuo aplicar un 
conocimiento y ejercitar su uso. De acuerdo con Becker (1964), el capital humano está 
compuesto por habilidades y conocimientos adquiridos por la formación educativa, 
laboral y por otro tipo de experiencias, que podrán permitir diversos casos de estudio 
en alumnos de universidades públicas o privadas, ya que las instituciones de educación 
superior tienen el reto de dotar a los egresados de habilidades útiles y adecuadas a las 
exigencias económicas y del mercado laboral (Teichler, 2009).
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Fase 3. Relación entre la teoría, habilidades y competencias de egreso

El papel de las instituciones de educación superior se ha venido orientando hacia 
políticas y programas que respondan a las expectativas en dos campos principalmen-
te: 1) el aseguramiento de la calidad de la educación y 2) las necesidades del ámbito 
laboral. Por lo tanto, el reto que enfrentan las instituciones de educación superior 
(IES) es el de responder a estos dos campos, formando profesionales con habilidades 
y capacidades que contribuyan competitivamente al desarrollo de la sociedad y de la 
economía del país (Villaseñor, 2003).

Para la presente investigación se ha elegido analizar el caso del plan de estudios 
de la Licenciatura en Turismo de una universidad pública (caso de estudio), en el 
que se señala un perfil profesional orientado a las organizaciones, a la sustentabili-
dad y competitividad, por lo que es necesario observar cómo el perfil de egreso que 
adquieren los estudiantes se relaciona con las habilidades señaladas en las investiga-
ciones y en la teoría. En ese sentido, la formación de los estudiantes (a través de la 
evaluación, acreditación y certificación de la educación superior) debe vincularse con 
la sociedad y las necesidades del mundo laboral, para satisfacer las expectativas desde 
la perspectiva de los sectores públicos, así como de las organizaciones internacionales 
(Villaseñor, 2003).

En la Tabla 1 se analiza la relación que se tiene entre las habilidades de la teoría 
del capital humano (Schultz, 1960; Becker, 1962); las habilidades gerenciales, habili-
dades digitales y habilidades emprendedoras, y las competencias del perfil de egreso 
de la Licenciatura en Turismo de una universidad pública, utilizadas para analizar el 
presente caso.

Las habilidades generales de tipo 1 de la teoría del capital humano (Kuzminov 
et al., 2019) se relacionan con las habilidades gerenciales (Callohuanca y Tantalean, 
2020), así como con las competencias de egreso de una universidad pública:

1) Analíticas hacia el entorno turístico.
2) Diseño de iniciativas sustentables.
3) Gestión de organizaciones y del patrimonio natural y cultural.
4) Instrumentos como el uso de documentos normativos, legales y organizaciona-

les, el uso de documentos de investigación y el uso de recursos administrativos 
(Facultad de Turismo y Gastronomía, 2022).

Aunque no se mencionan en la teoría del capital humano, las habilidades digita-
les están relacionadas con dicha teoría al considerarse necesarias para que cualquier 
persona pueda gestionar su conocimiento y actividades para enfrentar los retos 
tecnológicos de la actualidad, independientemente del área de conocimiento (Kuz-
minov et al., 2019; Sánchez et al., 2021), así mismo las competencias de egreso de la 
universidad pública.

5) El uso de tecnologías de la información y comunicación (Facultad de Turismo 
y Gastronomía, 2022).
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Tabla 1
Relación entre las habilidades de la teoría del capital humano, las habilidades gerenciales,
digitales y emprendedoras y las competencias de egreso de una universidad pública

Competencias del perfil de egreso de la
Licenciatura de Turismo (caso de estudio)

Competencias profesionales
•	 Analiza	 el	 turismo,	 sus	desafíos	 y	 temas	emergentes	 a	
partir	 de	 los	 diversos	 enfoques	 y	 perspectivas	 teórico-
metodológicas

•	 Gestiona	organizaciones	y	destinos	turísticos,	competitiva	
y	sustentablemente

•	 Gestiona	el	patrimonio	natural	y	cultural	bajo	los	principios	
de	la	sustentabilidad	y	responsabilidad	social

•	 Desarrolla	 estudios	socioeconómicos	 y	 culturales	 sobre	
los	 visitantes	 y	 comunidades	 receptoras	 que	 permitan	
valorar	los	impactos	del	turismo,	a	fin	de	formular	nuevas	
estrategias	de	aprovechamiento	turístico

•	 Aplica	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	que	fortalecen	
su	compromiso	con	el	desarrollo	social	y	profesional

Instrumentos que utilizará en el desempeño profesional
•	 Normativos,	 legales	y	organizacionales:	relacionados	con	
los	 instrumentos	de	política	que	 regulan	el	desarrollo,	 la	
práctica	y	 la	prestación	de	servicios	 turísticos,	así	 como	
reglamentos,	normas	oficiales	mexicanas	y	documentos	
que	en	su	conjunto	regulan	el	desempeño	 laboral	y	ético	
del egresado

•	 De	 investigación:	 Libros,	 artículos	 científicos,	 bases	de	
datos,	resultados	de	investigaciones

•	 Administrativos:	 Manuales	 de	 organización	 y	 de	
procedimientos,	códigos	de	ética,	programas	institucionales	
de	 apoyo	 al	 sector	 turístico	 (Facultad	 de	 Turismo	 y	
Gastronomía,	2022)

Equipo que utilizará en el desempeño profesional
•	 Tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación:	 equipo	
de	 cómputo,	 software,	 hardware,	multimedia	 y	 otros	
dispositivos	 utilizados	 para	 las	 diferentes	 actividades,	
acciones	y	funciones	del	desempeño	profesional	(Facultad	
de	Turismo	y	Gastronomía,	2022)

Competencias profesionales
•	 Innova	 productos,	 procedimientos	 y	 servicios	 en	 las	
organizaciones	relacionadas	con	el	turismo	en	los	sectores	
público,	privado	y	social

•	 Diseña,	 instrumenta	 y	 evalúa	 iniciativas	 sustentables	 y	
competitivas	acordes	con	 la	política	 turística	 y	el	marco	
normativo	(Facultad	de	Turismo	y	Gastronomía,	2022)

—

Habilidades	generales	de	tipo	1,	2	y	3	que	se	abordan
en	la	teoría	del	capital	humano

1)	Habilidades	generales	1
Esta	categoría	se	compone	de	habilidades	generales	como	
el	pensamiento	crítico,	la	creatividad,	la	capacidad	de	trabajo	
en	 equipo,	 la	 organización,	 o	 la	 capacidad	de	 aprendizaje	
(Kuzminov	et	al.,	2019)

Teoría del capital humano y las habilidades digitales
La	 teoría	 no	menciona	 específicamente	 las	 habilidades	
digitales,	pero	sí	se	relacionan	con	el	individuo	por	ser	capaz	
de	gestionar	 sus	conocimientos	 y	habilidades	para	 su	uso	
óptimo	en	un	entorno	en	específico	(Kuzminov	et	al.,	2019),	
en	donde	se	considera	que	las	habilidades	digitales	son	clave	
para todos los ciudadanos independientemente de su área de 
conocimiento	(Sánchez	et	al.,	2021)

2.	Habilidades	generales	2
Esta	categoría	incluye	rasgos	generales	no	cognitivos	como	la	
osadía,	adaptabilidad	ante	los	retos	sociales	y	la	perseverancia	
(Kuzminov	et	al.,	2019)

3.	Habilidades	generales	3
En	esta	categoría	se	encuentra	el	elemento	empresarial	y	 la	
capacidad de la persona para transformar las instituciones 
sociales,	crear	nuevos	comportamientos	y	mejorar	al	mundo	
en	colaboración	con	otros	(Kuzminov	et	al.,	2019)

4.	Habilidades	de	capital	humano	especializadas
Este	tipo	de	habilidad	se	crea	con	la	educación	centrada	en	
una	sola	materia	y	la	experiencia	laboral.
Estas	habilidades	no	se	estudiarán	en	la	presente	investigación	
debido	a	que	solo	se	está	considerando	la	formación	educativa

Habilidades	gerenciales,
digitales	y	emprendedoras

Habilidades	gerenciales
•	 Liderazgo
•	 Toma	de	decisiones
•	 Trabajo	en	equipo
•	 Resolución	de	conflictos
•	 Inteligencia	emocional
•	 Gestión	del	tiempo
	 (Callohuanca	y	Tantalean,
	 2020)

Habilidades	digitales
•	 Manejo	de	información
•	 Comunicación
•	 Manejo	de	tecnología	portátil
•	 Organización
•	 Habilidades	de	creación
•	 Habilidades	de	seguridad
	 digital	(Sandoval,	2016;
	 Fan	y	Wang,	2022)

Habilidades	emprendedoras
•	 Habilidad	para	relacionarse	

socialmente
•	 Habilidad	de	planificación	
estratégica

•	 Habilidad	de	realización	
personal

•	 Habilidad	de	innovación	del	
emprendedor individual

	 (Álvarez	et	al.,	2017)

—

Fuente: Elaboración propia basada en el perfil de egreso de una Licenciatura en Turismo pública.
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Las habilidades generales de tipo 2 y 3 de la teoría del capital humano (Kuzminov 
et al., 2019) se relacionan con las habilidades emprendedoras (Álvarez et al., 2017), y 
a su vez con las competencias de egreso de una universidad pública.

6) Innovación de productos turísticos en organizaciones; desarrollo de estudios 
en beneficio del aprovechamiento turístico; aplicación de conocimientos y 
habilidades para el desarrollo social y profesional (Facultad de Turismo y 
Gastronomía, 2022).

Cada una de estas habilidades refleja una serie de indicadores que permitirán su 
análisis en posteriores casos de estudio, a partir de los siguientes referentes concep-
tuales:

Habilidades

El término “habilidades” refiere a condiciones aprendidas a través de procesos so-
ciales. Según McGehee y Thayer (1961), la habilidad es la facultad que se tiene para 
así desempeñar las funciones de un puesto con cierta facilidad y exactitud. Por su 
parte, Clarke y Winch (2006) mencionan que las habilidades son una agrupación 
de capacidades y conocimientos adquiridos que una persona debe tener para poder 
desempeñar actividades de liderazgo, entre las que se encuentra el buen manejo y 
administración de recursos económicos, humanos y tecnológicos.

Habilidades gerenciales

Las habilidades gerenciales son recursos organizativos con los que los individuos 
pueden hacer frente a los retos de la empresa (Ahmad y Ahmad, 2021). Autores 
como Ibrahim y Salman (2020) las definen como un elemento importante que de-
sarrollan los individuos para mejorar su rendimiento, y, por lo tanto, el rendimiento 
de la organización. De acuerdo con Popescu et al. (2020), las habilidades gerenciales 
pueden definirse como un conjunto de características necesarias para los individuos 
con las que pueden llevar a cabo procesos de gestión y llegar a obtener resultados 
eficientes para una organización.

Habilidades digitales

De acuerdo con Ilomäki (2014), las habilidades digitales son herramientas que se 
requieren para el uso significativo de la tecnología, para el aprendizaje, el trabajo, así 
como para el tiempo libre. Organista et al. (2016) mencionan que la habilidad digital 
se entiende como el grado en el que una persona tiene la destreza para utilizar las 
TIC. Por su parte, Arceo-Moheno et al. (2019) señalan que las habilidades digitales 
son la capacidad de utilizar la información digital para obtener conocimiento, mismas 
que se desarrollan a través de las habilidades. Kabalina et al. (2020) señalan que son 
comportamientos basados en conocimiento y habilidades sobre el manejo de diversos 
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dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y distintas redes para acceder y 
manejar la información.

Habilidades emprendedoras

En cuanto a las habilidades emprendedoras, Mamabolo y Myres (2020) señalan que 
el estudio sobre el “espíritu empresarial” identifica varios conjuntos de habilidades 
que son importantes para el emprendimiento. Guo et al. (2013) mencionan que las 
habilidades emprendedoras tienen que ver con la capacidad de los directivos para 
detectar oportunidades de negocio. Para el economista austro-estadounidense Jose-
ph Alois Schumpeter, el emprendedor se caracteriza por tener un comportamiento 
proactivo, un agente económico motivado que aparentemente no está satisfecho con 
los resultados existentes, sino que está en busca de nuevas oportunidades (citado en 
Hagedoorn, 1996).

Un concepto a diferenciar es el de capacidad, que se refiere al conjunto de recursos 
que determinan lo que puede llevar a cabo o desempeñar una persona, para lo cual es 
necesario que se dé una serie de condiciones para la combinación de dichos recursos 
y se efectué la función, y el concepto de habilidad –que es una alternativa al concepto 
de capacidad–, mismo que puede entenderse como un grupo de comportamientos 
y funciones desarrollados por el alumnado (Castelló, 2000). Por lo tanto, para el 
presente trabajo se refirió a las habilidades que definen la condición educativa del 
capital humano que se forma en una institución de educación superior para atender 
las necesidades del ámbito laboral.

conclusIones

A través de la presente revisión de literatura, se concluye que la Licenciatura en Tu-
rismo (caso de estudio) tiene el reto de garantizar la formación de profesionistas con 
tres habilidades principales (gerenciales, digitales y emprendedoras), considerando 
que esto reducirá la brecha entre las habilidades que adquiere el capital humano y las 
necesidades del entorno empresarial del sector turístico, y contribuirá al desarrollo de 
la competitividad empresarial, así como al bienestar personal y de la sociedad. Por lo 
tanto, la competitividad de las organizaciones turísticas dependerá en gran medida del 
perfil que obtienen los egresados con base en las habilidades señaladas. Así mismo la 
revisión documental permitió identificar cuáles son las habilidades indispensables para 
poder generar competitividad laboral, dando así cumplimiento al objetivo planteado 
en la presente investigación.

El análisis de la información permite concluir que existe una relación entre las 
habilidades generales que menciona la teoría del capital humano, las habilidades 
gerenciales, digitales y emprendedoras (que a través de diversas investigaciones se 
han identificado como indispensables para generar el desarrollo y bienestar de la 
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sociedad) y las competencias del perfil de egreso de la Licenciatura en Turismo de 
una universidad pública (caso de estudio), por lo tanto, se puede señalar que sí se está 
considerando desarrollar en los egresados de la universidad (de acuerdo con su perfil 
de egreso) las habilidades que mencionan la teoría y las investigaciones empíricas, sin 
embargo, aún existe la necesidad de comprobar (a través de estudios posteriores) si 
los alumnos realmente cuentan con estas tres habilidades, con la finalidad de lograr 
competitividad profesional y ser capaces de aspirar a mejores puestos de trabajo.

Dado que el sector turístico se desarrolla en diferentes ámbitos productivos, 
como son los servicios, en los que surgen las empresas turístico-gastronómicas, 
recreativas y de desarrollo de destinos, como son también las áreas de promoción y 
difusión turístico-cultural, entre otros espacios de turismo sustentable, las habilidades 
anteriormente señaladas son importantes para cualquier tipo de sector, pero princi-
palmente en el área de las empresas de servicios, cumpliendo una función principal 
en las áreas de gestión e innovación.

Por último, el trabajo de investigación abarca el estudio de tres variables en 
conjunto, mismas que no han sido estudiadas en otras investigaciones de manera 
integral, por lo tanto, se ofrece un nuevo marco referencial que servirá de base para 
el desarrollo de futuras investigaciones sobre el proceso de formación en los univer-
sitarios de diversas carreras (basado en estas tres habilidades) y si es que la calidad 
en la educación está garantizando que los estudiantes adquieran dichas habilidades.
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