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Resumen:  
Introducción: Este estudio se centra en identificar las similitudes y diferencias en los enfoques 
educativos, así como en los desafíos actuales que enfrentan estas carreras. Metodología: Este 
estudio empleó el enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. Asimismo, 
se utilizó el diseño de triangulación concurrente para identificar las similitudes y diferencias 
en los enfoques educativos y contenidos curriculares de los planes de formación turística de 
licenciaturas en turismo de ambos países. Resultados: El análisis revela una formación similar 
en cuanto a gestión y desarrollo sostenible. Sin embargo, se aprecian variaciones significativas 
con respecto a electivos de especialización e idiomas. Discusión: Se destacan varios desafíos 
contemporáneos que afectan a ambos programas. Entre estos se incluyen la necesidad de 
actualizar los contenidos curriculares para adaptarse a las nuevas tendencias de destinos 
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inteligentes, la ciberseguridad y la digitalización. Conclusiones: El artículo subraya la 
importancia de adaptar los planes de formación en turismo a las demandas actuales del 
mercado y a los cambios constantes en el entorno global, proponiendo una colaboración más 
estrecha entre instituciones educativas de ambos países para compartir buenas prácticas y 
mejorar la calidad de la formación turística. 
 
Palabras clave: turismo; formación turística; educación turística; licenciatura; capital humano; 
profesionalismo; Chile; México.  
 

Abstract:  
Introduction: This study focuses on identifying similarities and differences in educational 
approaches, as well as the current challenges faced by these careers. Methodology: This study 
employed a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative techniques. 
Additionally, a concurrent triangulation design was utilized to identify similarities and 
differences in educational approaches and curricular content among undergraduate tourism 
training programs in both countries. Results: The analysis reveals similar training in 
management and sustainable development; however, significant variations are observed in 
elective specializations and languages offered. Discussion: This article highlights several 
contemporary challenges affecting both programs, including the need to update curricular 
content to adapt to new trends in smart destinations, cybersecurity, and digitalization. 
Conclusions: The article underscores the importance of adapting tourism training programs 
to current market demands and constant changes in the global environment, proposing closer 
collaboration between educational institutions in both countries to share best practices and 
enhance the quality of tourism education. 
 
Keywords: tourism; tourism training; tourism education; bachelor's degree; human capital; 
qualified personnel; Chile; Mexico. 

 

1. Introducción 

 
El turismo, tras un crecimiento próspero durante los últimos 60 años (Mora Pisco et al., 2018), 
se ha consolidado como una de las principales industrias globales, generadora de empleo y 
motor económico en diversas regiones del mundo (OMT, 2022). En México, durante el 2022 
aportó un 8,5 % al PIB nacional, lo que corresponde al 7,1 % del total nacional (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2023). Por otra parte, el aporte del turismo al PIB nacional 
de Chile alcanzó un 3,3 % en 2019, lo que equivale al 4,9 % de los ocupados a nivel país 
(Subsecretaría de Turismo y SERNATUR, 2020). En este sentido, el mercado estratégico más 
importante para México es Estados Unidos (Secretaría de Turismo de México, 2024), y para 
Chile, EE.UU. y Brasil son dos de los mercados estratégicos más relevantes. 
 
La formación académica multidisciplinaria de los futuros profesionales del turismo se 
presenta como un factor crucial para asegurar la calidad y sostenibilidad del sector. En este 
contexto, la educación superior en turismo juega un rol crucial en la preparación de dichos 

profesionales, teniendo en cuenta que, según Edgell y Swanson (2018), el éxito de la industria 

turística mundial depende de su profesionalidad.  
 
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de los enfoques educativos 
de las licenciaturas en turismo de Chile y México, evaluando su alineación con las demandas 
y tendencias actuales del sector turístico. La elección de estos países no es aleatoria, ya que 
ambos son reconocidos por su riqueza natural y cultural, lo que les convierte en un lugar 
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privilegiado en el mapa turístico internacional y, por ende, les confiere una responsabilidad 
significativa en la formación de recursos humanos en esta área. 

 
Para llevar a cabo este análisis, se examinan los currículos y perfiles de egreso de las 
principales universidades que ofrecen la licenciatura en turismo en Chile y México, 
identificando similitudes y diferencias en sus estructuras curriculares, enfoques pedagógicos 
y la manera en que abordan las necesidades actuales y futuras del sector turístico. Se intenta 
responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre 
los perfiles de egreso de los programas de licenciatura en turismo de México y Chile? ¿Cómo 
se distribuyen las asignaturas en las mallas curriculares de turismo de México y Chile en 
relación con las diferentes áreas del conocimiento? ¿Cómo se alinean los contenidos 
curriculares de las licenciaturas en turismo en México y Chile con las demandas actuales del 
sector turístico internacional? 

 
Esta investigación busca, por tanto, caracterizar las competencias profesionales de los 
egresados de licenciaturas en turismo de estos países, ofreciendo información a los 
empleadores para reconocer sus capacidades laborales y favorecer su inclusión laboral. 
También proporciona un panorama comparativo de la formación profesional turística, 
ayudando a académicos, instituciones, estudiantes y formuladores de políticas a adecuar los 
programas a los desafíos actuales del sector. 

 
La relevancia de este trabajo radica en que México y Chile, como miembros de la Alianza del 
Pacífico, tienen una plataforma única para desarrollar estrategias conjuntas en mercados 
turísticos emergentes, facilitando el aprendizaje mutuo y la adopción de mejores prácticas en 
la formación de profesionales del turismo. 

 

2. Marco teórico 
 
2.1. La profesionalización del turismo 

 
La globalización y los acelerados cambios culturales y tecnológicos de las últimas décadas han 
tenido un impacto profundo en la industria del turismo, así como en otros sectores de la 
sociedad. Estos cambios han generado nuevas tendencias que han afectado la investigación, 
gestión, operación y enseñanza dentro del turismo. El incremento del turismo en los años 
recientes constituye uno de los fenómenos más relevantes para las ciencias sociales. Más allá 
de las estadísticas y las actitudes triunfalistas de quienes han dominado la narrativa oficial del 
turismo desde ámbitos públicos y privados, tanto a nivel nacional como internacional, lo más 
evidente es que el turismo ha provocado una transformación significativa en la vida diaria de 
cientos de millones de personas, ya sean turistas o no (Hiernaux, 2020). 
 
El éxito de la industria turística mundial depende en gran medida de su profesionalización 
(Edgell y Swanson, 2018). La literatura destaca que el profesionalismo impacta en la 
innovación, competitividad y desarrollo de los destinos turísticos, y en el crecimiento exitoso 

de la industria (Della Lucia et al., 2021; Hussain et al., 2023; Park y Jeong, 2019). Según 

Taiminen (2018), la turistificación que se ha producido en algunos destinos europeos se ha visto 

exacerbada por la falta de profesionalización, gestión y planificación adecuada en dichos 

destinos, afectando negativamente tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. 
 
Esto subraya la importancia de la formación profesional de los trabajadores del sector turístico 
y por ello, es relevante discutir sobre las transformaciones y los nuevos escenarios a los que el 
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turismo se enfrenta como profesión y si estos son aptos para enfrentar los retos presentes y 
futuros (Ortega et al., 2020). 
 
En la actualidad, tanto en Chile como en México, ha habido un aumento exponencial de 
programas universitarios en turismo, tanto públicos como privados. Sin embargo, estas 
carreras a menudo no consideran adecuadamente la realidad nacional y empresarial del sector, 
lo que ha generado una alta desocupación de técnicos y profesionales egresados de turismo 
(Collipal Pichicona, 2017).  
 
2.2. La formación en turismo 

 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como un “fenómeno social, 
cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su 
entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios [...], pudiendo suponer 
un gasto turístico” (OMT, s.f., párr. 1). Esta definición refleja la naturaleza multidisciplinaria 
de la profesión (Damm, 1998). Para abordar y comprender el turismo, es necesario atravesar 
las fronteras interdisciplinarias, ya que ninguna disciplina puede abordar por sí sola la 
complejidad del fenómeno (Graburn y Jafari, 1991). El turismo interactúa con el medio externo, 
por lo que su comprensión requiere considerar el contexto social y económico en el que se 
inserta (Damm, 1998). 
 
La metodología TEDQUAL destaca la relevancia multidisciplinaria en el estudio del turismo, 
señalando que áreas como la psicología, antropología, sociología, economía, gestión 
empresarial, geografía, derecho, ecología, estadística y educación son fundamentales para su 
comprensión (OMT, 1997). Esta amplia gama de disciplinas subraya la importancia de que los 
planes de formación de las universidades estén estratégicamente diseñados para abordar cada 
una de las exigencias de la industria turística. 
 
2.3. Retos y necesidades actuales de la industria turística 

 
En el contexto comparativo, el turismo ha emergido como una piedra angular en la matriz 
productiva de Chile y México, desempeñando un papel vital en su desarrollo económico y 
social. El desarrollo del turismo en estos países no solo ha sido visto como una oportunidad 
económica, sino también como un medio para promover la cohesión social y la identidad 
cultural. Las políticas de desarrollo turístico han enfatizado la necesidad de una gestión 
intersectorial que involucre tanto al sector privado como al público y a las comunidades 
locales. Chanquey et al. (2021) afirman que la evolución y el desarrollo del sector turístico en 
los últimos años, tanto a nivel internacional como nacional, ha hecho que esta actividad se 
convierta y logre adquirir una mayor importancia para los países, ya que permite el 
crecimiento de su economía. Además, la Secretaría del Turismo de México (2018) subraya 
cómo el turismo contribuye al crecimiento económico y a la cohesión social, promoviendo 
tanto el desarrollo económico como la integración cultural en las regiones turísticas. 
 
 2.3.1. Destinos turísticos inteligentes 

 
Los destinos turísticos inteligentes (Smart Destinations) representan una de las tendencias más 
destacadas en la industria turística. México cuenta con Tequila, Jalisco como uno de estos 
destinos, así como con la Isla de Cozumel (Navarrete y García, 2021) y Chile con la cuenca del 
lago Llanquihue y el Lago Todos Los Santos como el primer programa piloto (Servicio 
Nacional de Turismo, 2017). Estos destinos utilizan tecnologías avanzadas para recopilar y 
analizar datos en tiempo real, mejorando así la toma de decisiones y la experiencia del turista 
(Boes et al., 2016).  
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Según Buhalis y Amaranggana (2014), un destino turístico inteligente se caracteriza por la 
integración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para crear un ecosistema 
turístico que promueva la sostenibilidad, la eficiencia y la personalización de la experiencia 
turística. Kontogianni y Alepis (2020) señalan que el turismo inteligente emerge integrando 
datos en tiempo real y personalización para mejorar la experiencia turística y la calidad de 
vida de los residentes, y dentro de los desafíos destacan la sobrecarga de información, la 
protección de datos y la integración tecnológica.  
 
Conceptos clave como la conciencia contextual, los sistemas de recomendación, el Internet de 
las Cosas (IoT), la experiencia del usuario, la realidad aumentada y el Big Data son esenciales 
en la gestión de destinos turísticos. Según Gretzel et al. (2015), analizar grandes volúmenes de 
datos permite monitorear turistas, optimizar recursos y mejorar la planificación. Sin embargo, 
hay desafíos como la gentrificación y el aumento de precios en destinos turísticos (García-
Hernández et al., 2017), la pérdida de autenticidad en las experiencias turísticas (Neuhofer et 
al., 2015) y riesgos de privacidad y seguridad (Hall y Ram, 2020). Además, la concentración de 
turistas puede deteriorar la calidad de vida de los residentes (Gretzel et al., 2015) y la 
desigualdad en el acceso a tecnologías crea una brecha digital (Huertas y Marine-Roig, 2018). 
No obstante, algunos investigadores sugieren que mejorar la equidad en el acceso a 
tecnologías puede beneficiar a todos los destinos y sus visitantes (Arbidane et al., 2023). 
 
 2.3.2. Gestión de datos, estadísticas e investigación 

 
La gestión de datos y estadísticas es esencial para la planificación y desarrollo del turismo. 
Herramientas avanzadas de análisis, como RStudio, Power BI y Python, permiten a los 
gestores turísticos interpretar grandes cantidades de datos y tomar decisiones informadas. La 
utilización de estas herramientas facilita la visualización y análisis de datos complejos 
provenientes de diversas fuentes, como las redes sociales, lo que ayuda en la identificación de 
tendencias a la realización de análisis de sentimientos y proyecciones para los destinos (He et 
al., 2015). Estas herramientas contribuyen a evitar la saturación de destinos y mejoran la 
eficiencia operativa (Mariani et al., 2018). La capacidad de monitorear indicadores clave en 
tiempo real permite a los gestores ajustar estrategias y mejorar la experiencia del turista, 
además de identificar áreas de mejora para desarrollar políticas basadas en evidencia (Sigala, 
2018). 
  
Asimismo, estas herramientas, son claves para fortalecer las competencias investigativas en 
los estudiantes, las que repercuten en el mantenimiento y aseguramiento de la calidad en los 
programas universitarios de Chile y México que otorgan licenciaturas (Barragan y Contreras, 
2020; Comisión Nacional de Acreditación 2022) Ésta, al ser aplicada al turismo genera un 
impacto positivo significativo por promover prácticas basadas en evidencia que mejoran la 
sostenibilidad, la competitividad y la calidad de los servicios turísticos (Ritchie et al., 2005). 
 
 2.3.3. Innovación, tecnología y ciberseguridad 

 
Ambos países han integrado dentro de su estrategia nacional este aspecto como parte 
fundamental del desarrollo del turismo (Secretaría de turismo, 2019; Subsecretaría de Turismo, 
2022). La innovación tecnológica es un motor clave para la transformación de la industria 
turística. La adopción de tecnologías digitales en todos los aspectos del turismo, desde la 
promoción hasta la gestión operativa, es vital para mantenerse competitivo. En este sentido, 
la digitalización ha revolucionado la forma en que los destinos turísticos interactúan con los 
visitantes. Tecnologías emergentes como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR) 
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están transformando la experiencia turística, ofreciendo nuevas formas de explorar y conocer 

los destinos (Tussyadiah et al., 2017).  

 
Con la digitalización creciente, la ciberseguridad es crucial para proteger datos sensibles de 
turistas y mantener la confianza en sistemas digitales (Ivanov y Webster, 2017). Los ingresos 
en ciberseguridad en turismo y hospitalidad fueron de 1,3 mil millones de dólares en 2020 y 
se espera que alcancen 2,1 mil millones en 2025, reflejando la mayor inversión debido a 
amenazas más comunes y sofisticadas (Research and Markets, 2022). Recientes ciberataques 
en Marriott y Hilton destacan la necesidad de preparación y planes de contingencia. Estas 
brechas dañan la reputación y pueden acarrear consecuencias financieras graves. La constante 
actualización de medidas de ciberseguridad es esencial para mitigar estos riesgos (Chin, 2023; 
Suter, 2016). 
 
 2.3.4. Experiencia del turista 

 
La experiencia del turista es un factor determinante en la competitividad de los destinos 
turísticos. Los turistas actuales buscan experiencias personalizadas que se ajusten a sus 
intereses y necesidades. El dominio de idiomas en los servicios turísticos es clave para 
mantener una comunicación fluida con los turistas, entender sus necesidades y satisfacer sus 
demandas, y mejorar la calidad del servicio (Cifuentes Rojas et al., 2024). Además, la 
personalización de la experiencia turística mediante el uso de datos y tecnologías digitales es 
una tendencia en crecimiento (Neuhofer et al., 2015). Esta personalización puede mejorar 
significativamente la satisfacción del turista y fomentar la lealtad al destino (Martínez-
González y Álvarez-Albelo, 2021). Asimismo, la calidad del servicio sigue siendo un factor 
clave en la satisfacción del turista. La formación en habilidades blandas, atención al cliente y 
hospitalidad es esencial para mejorar la experiencia del visitante (Huang y Hsu, 2010). 
 
 2.3.5. Sostenibilidad y turismo responsable 

 
La sostenibilidad y el turismo responsable son esenciales para la industria turística. La 
creciente conciencia sobre los impactos ambientales y sociales ha aumentado la demanda de 
prácticas sostenibles (Wang et al., 2024). La sobresaturación de destinos populares ha generado 
problemas como la turismofobia en ciudades como Barcelona y Venecia (Álvarez-Sousa, 2020; 
Milano et al., 2019). La gentrificación, impulsada por la actividad turística, afecta a las 
comunidades locales, al aumentar los precios de la vivienda y transformar comunidades 
(Gotham, 2005). La conversión de viviendas en alojamientos turísticos reduce la disponibilidad 
para los locales, cambiando la dinámica social y cultural. Implementar regulaciones que 
limiten los alquileres a corto plazo puede aliviar la presión sobre el mercado de viviendas 
(Sans y Quaglieri, 2016). 
 
En este contexto, es fundamental identificar y analizar las necesidades actuales de la industria 
para asegurar su desarrollo sostenible y competitivo, así como las principales tendencias y 
desafíos que enfrenta el sector turístico, incluyendo la implementación de destinos turísticos 
inteligentes, la importancia de la gestión de datos y estadísticas, la necesidad de sostenibilidad 
y turismo responsable, la innovación tecnológica, la gentrificación y la experiencia del turista, 
según diversos informes de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2018a, 2018b, 2020, 
2023). 
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3. Hipótesis 
 
Para abordar los objetivos propuestos y responder a las preguntas de investigación planteadas, 
se han formulado las siguientes hipótesis: 
 
H1: Los perfiles de egreso de las licenciaturas en turismo en México y Chile y sus mallas curriculares 
presentarán similitudes significativas en cuanto a competencias en gestión y administración debido a la 
naturaleza global de las demandas del sector turístico. 
La gestión y administración son competencias fundamentales en el sector turístico global. 
(Damm, 1998). La naturaleza universal de estas competencias es necesaria para la operatividad 
eficiente de destinos turísticos en cualquier contexto. La literatura indica que estas habilidades 
son esenciales para mantener la competitividad y calidad en la prestación de servicios 
turísticos (Edgell y Swanson, 2018).  
 
H2:  Los perfiles de egreso de las licenciaturas en turismo en México y Chile y sus mallas curriculares 
presentarán similitudes significativas en cuanto a competencias idiomáticas, hospitalidad y atención al 
cliente, incidiendo en la experiencia positiva del turista. 
El dominio de idiomas en el sector turístico es esencial para asegurar una comunicación 
efectiva con los turistas, comprender sus necesidades y responder adecuadamente a sus 
demandas, (Cifuentes Rojas et al., 2024. Considerando que el principal mercado estratégico 
para México es EE.UU, y para Chile, Brasil y EE.UU. son también algunos de los principales 
mercados estratégicos (Subsecretaría de Turismo y SERNATUR, 2020). 
 
H3: Existirán diferencias en las competencias de aspectos técnicos del turismo así como en los programas 
electivos de profundización entre los perfiles de egreso de México y Chile y en sus mallas curriculares, 
reflejando la diversidad cultural, social y ambiental de cada país. 
México y Chile poseen una gran diversidad geográfica y cultural. En el primero, el turismo de 
sol y playa en la península de Yucatán y la costa del Pacífico, así como el turismo cultural 
representado por las culturas mesoamericanas que lo habitaban; en el segundo, el turismo 
aventura en la Patagonia y los glaciares, enoturismo en las zonas vitivinícolas y el deporte 
aventura en los Andes y el desierto de Atacama. Las técnicas específicas de turismo variarán 
por esta razón e influirán en los programas educativos. Esto se refleja en los perfiles de egreso, 
donde cada país destaca competencias que son cruciales para su contexto (Moreno Acevedo et 
al., 2024; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2018). 
 
H4: Los contenidos curriculares de ambos países se alinean a las necesidades tecnológicas, 
ciberseguridad e innovación que demandan los destinos turísticos. 
La estrategia de turismo de ambos países incluye como parte de sus ejes la digitalización de 
los destinos turísticos, así como la incorporación de TICs en los mismos (Secretaría de Turismo, 
2019; Subsecretaría de Turismo, 2022). 
 
H5: Los contenidos curriculares de las licenciaturas en turismo de México y Chile estarán alineados con 
las demandas de sostenibilidad y turismo responsable, dado el creciente énfasis en la industria turística 
sostenible. 
La sostenibilidad es un tema globalmente relevante y prioritario en la industria turística. 
Ambos países están alineando sus contenidos curriculares con las demandas de sostenibilidad 
y turismo responsable. La creciente conciencia sobre los impactos ambientales y sociales del 
turismo ha llevado a una mayor demanda de prácticas sostenibles y responsables (Lo y 
McKercher, 2023; Wang et al., 2024). 
 
H6: Los contenidos curriculares de las licenciaturas en turismo de México y Chile se enfocan en la 
investigación y la enseñanza de softwares de gestión de datos como Power Bi, Python y RStudio. 
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La investigación aporta a la calidad de los contenidos curriculares, y al ser aplicada al turismo 
permite evidenciar aplicaciones prácticas que repercuten en la sostenibilidad, competitividad 
de los destinos y la calidad de sus servicios. El uso de estas herramientas de gestión de datos 
simplifica el análisis de información compleja proveniente de varias fuentes, incluidas las 
redes sociales, lo que contribuye a identificar tendencias, realizar análisis de sentimientos, 
elaborar proyecciones, planificando así de forma más eficiente los destinos turísticos (He et al., 
2015; Mariani et al., 2018). 
 

4. Metodología 
 
Este estudio de educación comparativa empleó el enfoque mixto, combinando técnicas 
cualitativas para analizar los perfiles de egreso de los programas de estudio y análisis 
cuantitativo para examinar la orientación de las asignaturas de los planes educativos en 
turismo de Chile y México. Asimismo, se utilizó el diseño de triangulación concurrente para 
identificar las similitudes y diferencias en los enfoques educativos y contenidos curriculares 
de los planes de formación turística de licenciaturas, de al menos ocho semestres, impartidas 
en diversas instituciones de educación superior, y su alineación con las demandas actuales del 
sector.  
 
Para ello, se analizaron fuentes secundarias oficiales de planes de formación de educación 
superior en Turismo, que al completar los requisitos mínimos otorgan el grado académico de 
Licenciado/a. Para el caso de México, además se agregó como criterio de selección que fueran 
licenciaturas ofertadas por universidades públicas en Estados federales con mayor actividad 
turística. Finalmente, se trabajó con 21 planes de formación pertenecientes a 10 programas de 
instituciones educativas superiores de Chile y 11 de México, asociados tanto a la Gestión y 
Administración Turística y Hotelera como al desarrollo de Turismo Sostenible.  
 
Para el análisis cualitativo se utilizaron como fuentes de información los perfiles de egreso 
publicados por las instituciones de educación superior oferentes de los programas, los que se 
examinaron a partir de un análisis de contenido cualitativo de codificación abierta en Atlas.Ti. 
Mientras que para analizar la orientación de las asignaturas de los planes educativos en 
Turismo, se creó una base de datos en la cual se organizaron las materias según el área del 
conocimiento a la que hacen referencia.  
 
Las asignaturas se organizaron en 9 categorías emergentes: Cursos relacionados con las (1) 
Ciencias sociales, del comportamiento, históricas, patrimoniales, culturales, educativas y 
legislativas (CSSHL); (2) Ciencias económicas, administrativas, gestión empresarial, 
marketing, emprendimientos, matemáticas, álgebra, ventas y otras. (CSEADM); (3) 
Metodologías de la investigación (MI); (4) Ciencias territoriales, geográficas y 
medioambientales (CSTGM); (5) Idiomas, ya sea inglés, portugués, francés u otros (IDMS); (6) 
Cursos de técnicas específicas de turismo (TESPT), como guiado, turismo alternativo, 
hospitalidad y gestión de alimentos y bebidas, entre otros; (7) Tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TICs); (8) Electivos de profundización (EPROFUN), para obtener la 
especialidad o la mención; y (9) Cursos complementarios de formación general (FG). 
Categorías a las que se le aplicó análisis estadístico descriptivo, para establecer comparaciones 
nacionales entre los programas de formación turística, y luego entre los programas de ambos 
países. Análisis que se realizó en el software estadístico SPSS.  
 
Luego del análisis individualizado por enfoque metodológico se procedió a comparar y 
contrastar los resultados de ambos, en busca de coincidencias, contradicciones y 
complementación, a través de la verificación cruzada de los datos, propio de la triangulación 
concurrente (Sampieri y Torres, 2018).  
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5. Resultados  
 
5.1. Análisis cualitativo: Resultados de análisis de perfiles de egreso de licenciaturas en 
turismo de Chile y México 

 
El análisis de contenido cualitativo de codificación abierta aplicado a los perfiles de egreso de 
las licenciaturas en turismo de Chile y México permitió identificar diversas similitudes y 
diferencias en los enfoques educativos. Los que se manifiestan en las competencias, 
conocimientos, habilidades y actitudes que cada programa espera desarrollar en sus 
egresados, lo que a la vez refleja cómo comprenden y se alinean a las demandas y tendencias 
del sector turístico de sus respectivos países. En la tabla 1, a continuación, se observan los 9 
códigos emergentes a partir de los cuales se analizó temáticamente el contenido de los perfiles 
de egreso en turismo de Chile y México.  
 
Tabla 1. 
 
Tabla de co-ocurrencias Licenciaturas en turismo chilenas y mexicanas 

Códigos Licenciaturas 
chilenas 

 Licenciaturas 
mexicanas 

 Normativa turística 0 6 

 Certificaciones 0 4 

 Contexto y mercado laboral 12 14 

 Desarrollo local y cultural 9 30 

 Gestión y administración 22 54 

 Herramientas tecnológicas 4 9 

 Idiomas 4 4 

 Investigación turística 2 8 

 Sustentabilidad turística 10 23 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Las citas en los códigos "Gestión y administración", "Sustentabilidad turística" y "Desarrollo 
local y cultural" muestran que ambos países priorizan estos conocimientos en la formación 
profesional turística. Se enfatiza la calidad, gestión y administración de empresas y servicios, 
destacando la capacidad de los egresados para planificar y evaluar proyectos turísticos, 
gestionar negocios, innovar y emprender, y usar herramientas financieras, contables, de 
marketing, liderazgo y dirección de personal. Esto les permite trabajar en agencias de viajes, 
operadores turísticos, hoteles, restaurantes, transporte, recreación, eventos y actividades al 
aire libre, así como en entidades públicas y ONG relacionadas con el turismo. 
 
Se trata de una gestión y dirección de organizaciones turísticas que se plantea desde la 
perspectiva sustentable. Esto es debido a que en la mayoría de programas, tanto de México 
como de Chile, se hace hincapié en el turismo sustentable y el respeto al medio ambiente, al 
promover la formación de profesionales capaces de implementar prácticas ambientales, 
socioculturales y económicas responsables, que favorezcan el desarrollo armónico y 
sustentable del turismo, y que contribuyan al respeto a la naturaleza, la cultura y las 
comunidades locales; teniendo en cuenta los objetivos sustentables y las políticas vigentes de 
desarrollo territorial, ambiental, económico, social y cultural, tanto a nivel regional, nacional 
como internacional.  
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Los programas de formación turística en ambos países comparten la conciencia del impacto 
social, patrimonial y cultural del turismo, enfocados en formar profesionales con alta 
responsabilidad social y compromiso con la preservación cultural y el desarrollo comunitario. 
Sin embargo, los programas mexicanos destacan por su énfasis en una perspectiva 
multicultural e intercultural, reflejando la diversidad cultural del país y proporcionando 
conocimientos sobre las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas del turismo. 
 
Otros de los temas que son mencionados en algunos de los programas, tanto de Chile como 
de México, son la formación en idiomas extranjeros y la capacidad de uso de herramientas 
tecnológicas. En el primer ámbito, en cuatro programas chilenos y cuatro mexicanos, se 
destaca la capacidad de sus egresados/as de comunicarse de manera efectiva en idiomas como 
el inglés y también en otros, como el francés o el alemán, tanto para uso profesional como 
cotidiano. Mientras que el segundo código aparece al revelar que sus egresados son capaces 
de utilizar herramientas tecnológicas de la información y las comunicaciones, como 
plataformas digitales y software especializados para la gestión, innovación y eficiencia en las 
diferentes actividades del sector.  
 
En relación con las diferencias, se destaca la capacidad investigativa para la generación de 
nuevos conocimientos y prácticas, así como la comprensión y aplicación de la normatividad y 
legislación turística para cumplir con los requerimientos del sector. Además, los egresados de 
las licenciaturas mexicanas cuentan con certificaciones que se ajustan a los estándares de las 
empresas turísticas; estas temáticas son escasamente tratadas o incluso ausentes en los perfiles 
de egreso de los programas chilenos.  
 
En resumen, es crucial que los planes curriculares se alineen con las demandas actuales de la 
industria turística, tanto en Chile como en México. Las competencias en gestión, planificación 
turística, emprendimiento, innovación, comunicación, finanzas, marketing, investigación, 
idiomas, prácticas sustentables y manejo de tecnologías son esenciales para que los egresados 
se adapten a las tendencias del turismo. Esta industria, competitiva y globalizada, requiere un 
turismo social y éticamente responsable, en respuesta al creciente interés por prácticas 
sustentables. 
 
5.2. Análisis cuantitativo: Resultados de análisis curricular de licenciaturas en turismo de 
Chile y México 

 
La categorización de los cursos de los planes de formación en turismo chilenos y mexicanos 
en nueve áreas de conocimiento, mencionadas anteriormente, reveló tendencias claras y 
distintivas entre ambos países, tal como se observa en la figura 1, a continuación.  
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Figura 1. 
 
Comparación de proporciones por áreas del conocimiento: Chile/México 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 

 
En primer lugar, tanto en Chile como en México, predominan las asignaturas del área de las 
Ciencias Económicas, Administrativas, Gestión empresarial, Marketing, Emprendimientos, 
Matemáticas, Ventas, etcétera. En Chile, el promedio es de 15,1 asignaturas por programa, 
abarcando temas como la gestión de calidad, emprendimiento, el desarrollo de productos 
turísticos, el marketing, la contabilidad, la administración y otros. Mientras que en el caso de 
las licenciaturas mexicanas, los programas presentan una media de 14,5 cursos en esta área, 
con variaciones significativas entre los diferentes programas.  
 
El área de Idiomas extranjeros es la segunda predominante en las licenciaturas chilenas, con 
un promedio de 7,5 cursos por programa. Sin embargo, algunos planes curriculares exigen 
hasta 16 cursos de idiomas, debido a que además del inglés, imparten francés, portugués y 
alemán. En contraste, en México, esta área tiene un promedio de 4,7 asignaturas, con una alta 
dispersión, dado que, por un lado, dos programas no ofrecen ningún curso de idiomas, 
mientras que otros ofrecen de 11 a 12 cursos de idiomas, ya que además del inglés ofrecen 
terceros idiomas, como “Lenguas indígenas”. 
 
En México, en cambio, en segundo lugar destacan las asignaturas electivas de profundización 
para la obtención de especialidad/mención, dado que en promedio se les exige aprobar 10,9 
cursos para egresar con una mención además de la licenciatura. En esta área, en Chile, el 
promedio es de 3 cursos por programa, aunque dispar entre los diferentes planes, debido a 
que dos planes de formación no exigen la aprobación de este tipo de cursos, mientras que el 
resto exige cursar entre 1 a 8 asignaturas electivas de profundización.  
 
Las asignaturas asociadas a las Ciencias Sociales y Humanidades son la tercera área con 
mayores cursos en los programas de formación de ambos países. México tiene una media de 
7,3 asignaturas por plan, las cuales abordan teoría del turismo, antropología, historia, 
legislación turística y vinculación social y comunitaria. En cambio, en Chile se tratan temas 
como historia y patrimonio cultural, turismo y sociedad, y legislación turística, con cerca de 
5,4 cursos promedio por programa.  
 
En cuarto y quinto lugar, los programas de ambos países incluyen asignaturas de Técnicas 
Específicas de Turismo y Ciencias Territoriales y Medioambientales. En Chile hay un 
promedio de 4,2 y 3,5 cursos en estos ámbitos, respectivamente, con temas como planificación 
turística, turismo de intereses especiales, y ecoturismo. En México, el promedio es de 6 cursos 
en técnicas específicas y 4,7 en ciencias territoriales, cubriendo áreas como gestión de alimentos 
y bebidas, turismo rural, y turismo sustentable. 
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En Chile, a continuación, siguen las asignaturas de formación general, con un promedio de 3 
cursos por programa, los cuales se enfocan en la ética, el pensamiento crítico, habilidades 
emocionales y comunicacionales. Por otro lado, los planes de formación mexicanos tienen en 
promedio 2,8 cursos en esta área, que cubren aspectos como habilidades comunicativas, 
pensamiento crítico, ética profesional y responsabilidad social. 
 
Finalmente, en las dos áreas restantes, se observa que los programas de formación chilenos 
tienen en promedio 2,2 cursos de metodologías de investigación y 1,3 de tecnologías de la 
información y la comunicación. Mientras que en el caso de México tienen 2,8 y 1,09 cursos en 
promedio de dichas áreas, respectivamente.  
 

6. Discusión 
 
Para realizar una triangulación concurrente entre el análisis cuantitativo y cualitativo de los 
programas de licenciatura en turismo en Chile y México, se identificaron similitudes, 
diferencias y alineaciones con el sector. 
 
En cuanto a las similitudes, en las asignaturas que integran la Gestión y Administración, 
ambos países muestran un predominio de asignaturas con un promedio de 15,1 cursos por 
programa en Chile y 14,5 en México. Esto resalta una fuerte orientación hacia la formación de 
competencias en planificación, gestión y dirección de negocios turísticos. Esta similitud 
sugiere una comprensión compartida de la importancia de estas habilidades para asegurar la 
competitividad y eficiencia en la industria turística (se acepta la hipótesis 1). 
 
Acerca de las Técnicas Específicas de Turismo, en Chile estas asignaturas tienen un promedio 
de 4,2 cursos por programa, mientras que en México el promedio es de 6 cursos. Esto muestra 
un enfoque en el desarrollo de habilidades prácticas y específicas necesarias para diversas 
áreas del turismo (relacionada con la hipótesis 3). 
 
Respecto de la Sostenibilidad Turística, tanto en Chile como en México se da importancia a la 
sostenibilidad turística, con un promedio de 3,5 y 4,5 cursos respectivamente. Esto refleja una 
preocupación compartida por promover prácticas turísticas responsables y sostenibles, 
alineándose con las tendencias globales que enfatizan la necesidad de minimizar los impactos 
ambientales y sociales negativos del turismo (se acepta la hipótesis 5). 
  
Acerca de la formación general, ambos países incluyen cursos de formación general que se 
centran en ética, habilidades emocionales y pensamiento crítico, con un promedio de 3 cursos 
por programa en Chile y 2,8 en México. Esto sugiere un enfoque en desarrollar habilidades 
blandas y valores éticos entre los estudiantes, aspectos fundamentales para la interacción 
profesional en el sector turístico. 
 
Existe una llamativa similitud en la cantidad de cursos relacionados con TICs, con Chile 
presentando un promedio de 1,3 cursos por programa y México 1,09 cursos. Aunque ambos 
países reconocen la importancia de las TICs, aún hay espacio para fortalecer este componente 
en la formación turística, sobre todo en aspectos avanzados como el uso de big data y análisis 
en tiempo real para destinos turísticos inteligentes (se acepta parcialmente hipótesis 4). 
 
6.1. Diferencias 
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Respecto de los Electivos de Profundización, en México los programas tienen un promedio 
más alto de asignaturas electivas de profundización (10,9 cursos) en comparación con Chile (3 
cursos). Esto podría reflejar una mayor flexibilidad y oportunidad para que los estudiantes 
mexicanos se especialicen en áreas específicas del turismo, entregando incluso certificaciones 
en determinadas áreas, adaptándose así a diversas necesidades del mercado. En Chile no 
aparece información acerca de menciones entregadas por las licenciaturas en turismo al 
realizar asignaturas electivas, o que otorguen alguna certificación adicional (se acepta 
parcialmente la hipótesis 3).  
 
En relación a la enseñanza de idiomas, en ambos países, se observa un número significativo 
de cursos de idiomas extranjeros. En Chile, los programas incluyen en promedio 7,5 cursos de 
idiomas, mientras que en México, aunque el promedio es de 4,7, sin embargo existe una alta 
dispersión, con algunos programas que no ofrecen cursos de idiomas, mientras que otros 
proporcionan entre 11 y 12 cursos, incluyendo idiomas adicionales como lenguas indígenas 
junto al inglés. Asimismo, los contenidos curriculares de ambos países se alinean a las 
demandas en cuanto a atención al turista y hospitalidad, las cuales repercuten directamente 
en la experiencia del turista en el destino. El enfoque multidisciplinario que se imparte a los 
estudiantes permite la empatía con las necesidades de turistas provenientes de culturas 
distintas a las del destino (se acepta parcialmente la hipótesis 2). 
 
En cuanto a las ciencias sociales y humanidades, las licenciaturas mexicanas presentan un 
promedio de 7,3 cursos en esta área, mientras que las chilenas tienen 5,4 cursos. Esto indica 
una mayor atención en México a los aspectos sociales, culturales y legales del turismo, 
posiblemente debido a la diversidad cultural del país y a la necesidad de gestionar el turismo 
de manera inclusiva y respetuosa. 
 
6.2. Alineación con el sector turístico 
 
Sostenibilidad y Turismo Responsable: La inclusión de cursos de sostenibilidad en ambos 
países refleja una alineación con las tendencias globales hacia un turismo más responsable y 
consciente de los impactos ambientales y sociales. Sin embargo, no queda claro si estos 
programas abordan explícitamente fenómenos como la gentrificación o la turismofobia, lo cual 
podría ser una área de mejora para asegurar un enfoque integral en la sostenibilidad. Según 
Valenzuela et al. (2021) existen agencias de turismo online como Airbnb que nacieron como un 
modelo de economía colaborativa y, sin embargo, se convirtieron en modelos de negocios 
depredadores que causan externalidades negativas a las comunidades locales como 
consecuencia del turismo de masas (se acepta la hipótesis 5).  
 
Innovación Tecnológica y ciberseguridad: Aunque la innovación tecnológica es crucial para 
la transformación del turismo, la formación en tecnologías emergentes como la realidad virtual 
(VR), realidad aumentada (AR) y el Internet de las Cosas (IoT) no parece estar suficientemente 
cubierta en los programas analizados. Además, la ciberseguridad es un aspecto crítico que 
requiere mayor atención para proteger los datos sensibles en un entorno cada vez más 
digitalizado (Chin, 2023; Suter, 2016). Aunque se menciona el uso de TICs, los cursos que se 
imparten sobre esta temática son mínimos (se acepta en parte la hipótesis 4). 
 
Destinos Turísticos Inteligentes, Análisis de Datos e Investigación: La formación en 
investigación está desequilibrada, con pocas horas dedicadas a metodologías de investigación 
frente a las asignaturas de gestión. Es crucial que los estudiantes profundicen en técnicas 
cualitativas y cuantitativas para abordar fenómenos sociales como el turismo (Sampieri y 
Torres, 2018). Además, no está claro si las universidades han integrado cursos sobre 
tecnologías y análisis de datos (RStudio, Python, Power BI); solo se menciona la enseñanza de 
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softwares de gestión y TICs, con pocas horas dedicadas. Esto sugiere una oportunidad para 
mejorar la capacitación tecnológica en programas de turismo. Las estrategias de promoción y 
digitalización de las Secretarías de Turismo de México (2019) y Chile (2022) destacan este 
aspecto como clave para el desarrollo de destinos turísticos, rechazando la hipótesis 6. 
 
La comparación de los planes de formación en turismo de Chile y México muestra estrategias 
curriculares diferentes pero complementarias, que responden a necesidades locales e 
internacionales. Esto puede guiar el desarrollo y mejora de los planes de estudio en ambos 
países, permitiendo a los responsables educativos redistribuir recursos y promover una 
educación turística eficaz y sostenible. 
 
Este estudio tiene limitaciones, Así, por ejemplo, al ser de naturaleza exploratoria no revisó 
exhaustivamente los contenidos de cada asignatura, lo que puede afectar la categorización de 
cursos. Además, agrupar licenciaturas por país puede homogeneizar los programas, 
perdiendo detalles específicos de cada institución. Tampoco se incluyó la opinión de 
estudiantes, egresados, académicos y expertos, limitando la evaluación de la alineación con las 
demandas del mercado. Junto a esto, el enfoque en Chile y México puede restringir la 
generalización de los resultados a otros contextos, destacando la necesidad de estudios más 
detallados. 
 

7. Conclusiones 
 
Esta investigación tuvo como objetivo identificar y comparar los enfoques educativos y 
contenidos curriculares de las licenciaturas en turismo en México y Chile, evaluando su 
alineación con las demandas globales del sector turístico. 
 
El análisis de programas de al menos 8 semestres mostró que la formación en turismo en 
ambos países es multidisciplinar, abarcando ciencias sociales, humanidades, tecnologías de la 
información, técnicas específicas de turismo, ciencias territoriales y medioambientales, y 
metodologías de investigación. Estas áreas son esenciales para comprender el impacto social, 
cultural, ambiental y económico del turismo. 
 
En México, los programas ofrecen más asignaturas electivas para especialización, mientras que 
en Chile se enfatiza la enseñanza de idiomas extranjeros para mejorar la competitividad 
profesional. Ambos países priorizan las asignaturas de ciencias económicas, administrativas y 
de gestión empresarial, aunque México destaca en ciencias sociales y humanidades, y Chile en 
idiomas. Ambos países coinciden en la importancia de la ética, pensamiento crítico, 
habilidades comunicacionales, metodologías de investigación y tecnologías de la información. 
Esto asegura que los egresados estén preparados para los desafíos del sector turístico. 
 
Los resultados revelan fortalezas y deficiencias en los planes de formación, sugiriendo áreas 
de mejora. Se recomienda que México incorpore más idiomas extranjeros y que Chile incluya 
más antropología e historia. Además, ambos países deben enfocarse en desarrollo sostenible, 
investigación y tecnologías de la información, para adaptarse a tendencias globales. 
 
En resumen, esta investigación destaca la necesidad de ajustar los planes de estudio para 
mejorar la calidad de la enseñanza y preparar mejor a los profesionales del turismo en ambos 
países. 
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