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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue analizar si existe una relación positiva 
entre la elección de destinos para el programa de intercambio académi-
co y las lenguas extranjeras estudiadas por los universitarios, con el fin de 
entender cómo se podría mejorar el programa de idiomas del campus en 
relación con el intercambio académico. La metodología utilizada fue cuan-
titativa con un enfoque descriptivo: el primer paso consistió en el análisis 
de datos sobre la elección de destinos por parte de los estudiantes y so-
bre las lenguas extranjeras estudiadas. En el segundo paso se realizó una 
encuesta sobre la relación entre el dominio de las lenguas extranjeras, la 
motivación y los obstáculos relacionados con la movilidad. De acuerdo con 
los resultados, se encontró que la situación respecto a la movilidad de la 
Universidad de Guadalajara es similar a la de las instituciones de educa-
ción superior en México y que sigue predominando la tendencia a dirigirse 
a países de habla hispana por encima de otros países donde se habla otra 
lengua. La relevancia del estudio reside en el aporte que hace a la investi-
gación sobre la internacionalización de la educación superior (ies), dado 
que en América Latina y México no se cuenta con datos e indicadores sufi-
cientemente completos y confiables. Se necesitan más estudios como este 
en otras licenciaturas y universidades para entender cómo crear estrategias 
que puedan mejorar la ies. 
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AbstRAct

The objective of this paper was to analyze whether there is a positive re-
lationship between the choice of destinations for the academic exchange 
program and the foreign languages studied by university students, in 
order to understand how the campus language program could be im-
proved in relation to academic exchange. The methodology used was 
quantitative with a descriptive approach: the first step consisted of 
data analysis on the students’ choice of destinations and on the foreign 
languages studied. In the second step, a survey was conducted on the 
relationship between foreign language proficiency, motivation and obs-
tacles related to mobility. According to the results, it was found that the 
situation regarding mobility at the University of Guadalajara is similar 
to that of higher education institutions in Mexico and that the tenden-
cy to go to Spanish-speaking countries continues to predominate over 
other countries where another language is spoken. The relevance of the 
study lies in the contribution it makes to research on the internationali-
zation of higher education (hei), given that Latin America and Mexico 
do not have sufficiently complete and reliable data and indicators. More 
studies like this one are needed in other degrees and universities to un-
derstand how to create strategies that can improve hei. 

Keywords: internationalism, higher education, university students, 
foreign language

IntRoduccIón

La última década ha sido determinada por un incremento exponencial 
de la movilidad de los estudiantes extranjeros como se desprende de los 
datos mencionados a continuación. Según la Organización de las Na-
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ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [unesco], en 
2015 había 4.6 millones de estudiantes internacionales matriculados en 
universidades extranjeras. Esta cifra es tres veces mayor que el número 
de estudiantes en 1999 (unesco, 2018). Estados Unidos continúa siendo 
el destino más elegido entre los estudiantes. Sin embargo, en los últi-
mos años se han apreciado cambios relevantes en los países elegidos. 
Por ejemplo, China se ha añadido entre los países más elegidos. Según el 
informe de la unesco (2018), 49.1 % de los estudiantes de todo el mundo 
elige realizar su movilidad en los siguientes seis países: Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda. 

Por muchos años la movilidad estudiantil ha sido casi la única estra-
tegia de internacionalización de la Educación Superior. En la literatura 
existen múltiples definiciones de internacionalización a partir de los años 
90, que es cuando el concepto fue creado por primera vez. Los investiga-
dores han definido este concepto a lo largo de los años de acuerdo con los 
cambios de la educación superior. Hans De Wit (2013), la define como el 
proceso intencional realizado por parte de una institución de educación 
superior para integrar la dimensión internacional, intercultural y global 
en la misión, funciones y servicios educativos. A medida que el concepto 
de internacionalización ha evolucionado con el tiempo, también lo han 
hecho sus estrategias, que han aumentado y se han diversificado. Por 
ejemplo, entre las estrategias que se añadieron en los últimos años está 
la internacionalización en casa, que permite la adquisición de competen-
cias globales por parte de los estudiantes, sin necesidad de recurrir a la 
movilidad (Beelen & Jones, 2018). 

Los intercambios académicos siguen siendo una actividad reservada 
a unos pocos estudiantes, especialmente en países como México, donde 
casi no hay apoyo gubernamental para la movilidad. Sin embargo, como 
afirma Bustos-Aguirre (2020), la movilidad en el futuro seguirá siendo 
una de las estrategias centrales del proceso de internacionalización y 
siempre involucrará a más actores: profesores y personal universitario, 
no solo a los estudiantes. El proceso de internacionalización de una uni-
versidad implica la participación de todos los actores universitarios, de 
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acuerdo con lo que Palma Anda (2015) afirma sobre la caso en México. 
También agrega que este proceso no debe ser manejado como una activi-
dad de un área desconcentrada dentro de la misma institución.

Según Palma Anda (2015) en México existen diferentes obstáculos 
para la movilidad. En primer lugar, la educación superior mexicana ha 
heredado el modelo napoleónico del siglo xix. Este modelo tiene dos 
características fundamentales: es profesionalizante y tiene un plan de 
estudios rígido. Este plan de estudios hace compleja la transferencia y 
el reconocimiento de estudios, y se convierte en un obstáculo para la 
movilidad de los estudiantes. La internacionalización de las institucio-
nes de educación superior implica flexibilidad y ruptura de fronteras no 
solo geográficas sino también conceptuales y disciplinarias. En segundo 
lugar, otro obstáculo en México para la movilidad es el dominio de las 
lenguas extranjeras. En la gran mayoría de las universidades en la ac-
tualidad, el conocimiento o certificación de una lengua extranjera no es 
obligatorio, así como la impartición de materias o contenidos curricula-
res en una lengua extranjera. 

Este estudio se refiere solo a uno de los actores de la internacionaliza-
ción: los estudiantes, ya que la muestra son los alumnos de turismo del 
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas [cucea] de la Univer-
sidad de Guadalajara, quienes deben estudiar dos lenguas extranjeras 
durante sus estudios. La investigación se realizó usando dos instrumen-
tos: primero, el análisis de datos sobre la elección de destinos para la 
movilidad y las lenguas extranjeras estudiadas entre los semestres de 
2018 a 2020, y segundo, se realizó una encuesta entre febrero y mayo 
de 2021, con una muestra de 92 estudiantes que cursaban los últimos 
semestres de la carrera.

mARco teóRIco

En el siguiente apartado se presentan los tres conceptos clave de la in-
vestigación: internacionalización, movilidad y aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
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De acuerdo con lo que mencionan Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez 
(2019), las investigaciones sobre la internacionalización de la educación 
superior (ies) son relativamente recientes, y las realizan un número reduci-
do de investigadores. Estos estudios comenzaron principalmente en países 
europeos y de América del Norte en la década de los 90, y se centraron prin-
cipalmente en el estudio de las políticas y programas institucionales.

Hay que señalar que existen varios tipos de movilidad. Muchos estu-
diantes se trasladan al extranjero para cursar un programa de estudios 
completo, lo que se denomina movilidad de titulación o de programa 
completo, mientras que otros estudian en otro país durante un periodo de 
tiempo relativamente corto, lo que se denomina movilidad de créditos o 
dentro del programa. Su estancia dura un semestre o un año académico. 
Los motivos de estos dos tipos de movilidad son diferentes: los estudiantes 
con movilidad de titulación abandonan un sistema educativo para inte-
grarse plenamente en otro y acabar obteniendo un título. Por otro lado, 
los estudiantes que participan en un intercambio temporal quieren expe-
rimentar otro sistema educativo por un tiempo (Bustos-Aguirre, 2020).

Además, existe otra distinción, que es entre la movilidad vertical y la ho-
rizontal. Es más común que los estudiantes vayan a un país en busca de 
mejores condiciones socioeconómicas que en su país de origen (Teichler, 
2017), pero también hay casos de movilidad de sur a norte (Hernández 
Castañeda, 2008). La movilidad a mediados de la década de 1960 estaba 
asociada a los conceptos de ayuda y desarrollo. Durante este período, era 
común que estudiantes de países en desarrollo viajaran a países desarrolla-
dos, a menudo con el apoyo de programas gubernamentales o filantrópicos. 
En la actualidad, el patrón de los flujos de estudiantes desde los países en 
desarrollo hacia los países desarrollados persiste en gran medida, aunque 
ahora se asocia más a la generación de ingresos por parte de las instituciones 
de acogida a partir de los estudiantes que pagan la matrícula.

La movilidad estudiantil se entiende tradicionalmente como un ins-
trumento de cooperación internacional entre países, sin embargo, se 
puede interpretar como una forma de atraer personal cualificado, y 
también en la actualidad es un negocio para algunas universidades. El 
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ejemplo más significativo de esta tendencia son Australia y Nueva Zelan-
da. En los países antes mencionados las universidades han llevado a cabo 
una intensa política de internacionalización para ampliar el número de 
estudiantes extranjeros que viajan a estos países, especialmente los asiá-
ticos (Luchilo, 2006). 

En cuanto a las razones de la movilidad, ya se realizaron varios es-
tudios que muestran los beneficios de la movilidad para los estudiantes 
(Bustos-Aguirre, 2020; Santiago Ruiz et al., 2019) por ejemplo: la posi-
bilidad de cursar un mayor número de asignaturas, estar en contacto con 
otras formas de pensar y con diferentes métodos de enseñanza, así como 
la mejora de las competencias interculturales (Gacel-Ávila & Rodrí-
guez-Rodríguez, 2019). Para determinar las razones de los estudiantes 
para elegir ciertos países sobre otros se utiliza comúnmente la teoría 
del capital humano de Becker (Sandoval Vásquez & Hernández Castro, 
2018). Esta establece que la educación es la inversión de un individuo 
para maximizar los ingresos de por vida, por lo que los estudiantes inter-
nacionales migran para obtener habilidades, conocimientos y destrezas 
que no pudieron adquirir en su país para mejorar su empleabilidad y 
para acceder a instituciones de mayor calidad académica.

El tercer concepto que se describe a continuación es de primordial 
importancia en la implementación de la educación internacional, y con-
siste en la enseñanza de una segunda lengua en la escuela. El dominio de 
una segunda lengua, el inglés o una tercera lengua es normalmente un 
requisito solicitado para cursar un programa de estudios en el extran-
jero (Gacel-Ávila & Rodríguez-Rodríguez, 2019). Especialmente desde 
la década de los 90 y en los últimos veinte años organizaciones como la 
unesco ha promovido diversas acciones encaminadas a fomentar la en-
señanza de idiomas en el mundo (unesco, 2018). 

En Europa destacan las iniciativas promovidas por el Consejo de Euro-
pa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte & Subdirección General 
de Cooperación Internacional, 2002), como el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (mcerl) y el Portfolio Europeo de las Len-
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guas, herramienta complementaria al mcerl, creado por el Consejo y el 
programa Erasmus +, entre muchos otros (Parlamento Europeo, 2023).

La Secretaría de Educación Pública [sep] del sistema educativo mexi-
cano afirma que el aprendizaje de una lengua extranjera es esencial en la 
vida de un individuo (sep, 2016, p. 42); sin embargo, en la práctica no se 
da seguimiento a los programas de enseñanza del inglés, lo que provoca 
que los estudiantes no alcancen las competencias establecidas (Ramírez 
Gómez et al., 2017). Durante décadas, la enseñanza oficial del inglés en 
México se limitó a la educación media y superior. Después, se volvió obli-
gatoria desde 2009 (sep, 2016). Ramírez Gómez et al. (2017) reportan 
datos de la organización Mexicanos Primero, y afirman que en 2015 solo 
3 % de los estudiantes que egresaban de bachillerato tenían un nivel b1 
según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (mcerl). 

En el sistema de educación superior mexicano no es obligatorio en 
todas las universidades que los estudiantes adquieran el conocimiento 
de una lengua extranjera para obtener su título (Ramírez Gómez et al., 
2017). Tras el análisis del diagnóstico realizado por el Programa Insti-
tucional de Lenguas Extranjeras (Universidad de Guadalajara [udg], 
2016), se puede inferir que este está casi totalmente enfocado a la en-
señanza del inglés, y muestra que la gran mayoría de los estudiantes no 
tienen un nivel equivalente al b1 del mcerl en dicho idioma. 

Por otro lado, en Estados Unidos de América, según Green (2012), 
existe un gran apoyo a la adquisición de lenguas extranjeras en la edu-
cación superior debido a la falta de una política de enseñanza de lenguas 
extranjeras en los niveles de primaria y secundaria. Sin embargo, según 
el mismo autor, solo 65 % de las universidades americanas tienen requi-
sitos obligatorios de lengua extranjera en sus programas de grado. En 
Europa, en cambio, el enfoque de la enseñanza intercultural y de lenguas 
extranjeras está presente desde los niveles elementales. Las políticas 
lingüísticas europeas promueven el multilingüismo en un esfuerzo por 
integrar la identidad del ciudadano europeo y mantener la diversidad 
cultural y lingüística, y también por preparar a la ciudadanía europea 
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para la creciente movilidad transnacional, consecuencia de la libre cir-
culación de personas en la Unión Europea (Parlamento Europeo, 2023). 

movIlIdAd: RAzones y obstáculos

En esta sección se presentan varios estudios realizados en México (Santiago 
Ruiz et al., 2019; Bustos-Aguirre, 2017) y principalmente en la Unión Eu-
ropea sobre las razones y los obstáculos de los estudiantes para participar 
en un programa movilidad. Lesjak et al. (2015) describen los resultados del 
análisis realizado de las encuestas de graduados en varios países europeos 
e identifican las razones de los estudiantes para realizar un intercambio, 
entre las que se encuentran las siguientes: “Para experimentar nuevas for-
mas de pensar y actuar en mi campo”, “Para mejorar las posibilidades de 
una titulación internacional”, “Mejorar las perspectivas de obtener un tí-
tulo en mi país de origen”, “Dominar un idioma extranjero” y “Desarrollar 
la personalidad y ser más independiente”. Teichler (2017) señala que dos 
tercios de los estudiantes encuestados en su trabajo se inspiran más en 
deseos relacionados con el ocio y las vacaciones y mucho menos hacia el 
crecimiento académico o el desarrollo de habilidades. Además, el destino, 
el clima y la cultura son factores importantes en la elección. 

Para las instituciones de educación superior, un número elevado de 
estudiantes de movilidad —entrante y saliente— es un indicador de pres-
tigio y calidad en los rankings globales (Green, 2012). Según los datos 
presentados por Souto-Otero et al. (2013) sobre las barreras a la movili-
dad, entre las más relevantes se encuentran las financieras, así como las 
personales. Sin embargo, en el mismo estudio, entre otros obstáculos se 
encuentran: la falta de reconocimiento de la movilidad en el extranjero 
y la transferencia de créditos. Las barreras menos importantes fueron la 
exigencia de estudiar en un idioma distinto al inglés, la insuficiencia de 
cualificaciones para estudiar en el extranjero, el desconocimiento de lo 
que supone el intercambio, la falta de confianza, la inflexibilidad de las 
titulaciones, así como la separación de la familia, la falta de integración 
de los programas en el país y en el extranjero y cuestiones lingüísticas. 
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Por lo tanto, los factores o barreras se pueden clasificar en cinco tipo-
logías: barreras financieras, barreras relacionadas con la comparabilidad 
del sistema de educación superior, barreras de concienciación e informa-
ción, antecedentes personales y antecedentes sociales. 

mARco contextuAl: lA movIlIdAd en AméRIcA lAtInA

A continuación se presenta un breve panorama de la movilidad en Amé-
rica Latina según un estudio realizado por Jocelyne Gacel-Ávila, quien 
es considerada como una experta mundial en internacionalización en la 
región. Según Gacel-Ávila & Rodríguez-Rodríguez (2019), los destinos 
preferidos por los estudiantes de América Latina y el Caribe son América 
del Norte y Europa Occidental. A pesar del atractivo internacional de la 
oferta de la región, los intercambios dentro de la misma son muy limi-
tados. El Caribe es el tercer destino preferido por los estudiantes que se 
desplazan a otros países, pero esta opción solo la toma 3 % de los estu-
diantes de esta zona geográfica. Además, en el mismo estudio los autores 
descubrieron que la movilidad saliente de los estudiantes de América 
Latina es una de las más bajas del mundo (5.2 %), por delante de la re-
gión subsahariana y África (7 %) y por detrás de Asia Central (5 %). En 
cuanto a la movilidad entrante, América Latina tiene el porcentaje más 
bajo (2.2 %) con respecto a todas las demás regiones del mundo, excepto 
Asia Central.

En cuanto a las políticas institucionales de lenguas extranjeras de las 
universidades en América Latina, en el mismo estudio antes menciona-
do (Gacel-Ávila & Rodríguez-Rodríguez, 2019), 79 % de las instituciones 
participantes informan que tienen un programa institucional de lenguas 
extranjeras; 41 % declara que el dominio de lengua(s) extranjera(s) es 
un requisito de admisión o graduación para todos sus programas acadé-
micos; mientras que 33 % informa que esto se aplica solo a algunos de 
sus programas académicos; 25 % declara que no exige a los candidatos o 
estudiantes el dominio de una lengua extranjera. Estos datos apoyan lo 
que afirman las mismas autoras antes citadas, que encuentran en la falta 



145 

La movilidad en los estudiantes universitarios de turismo y el estudio... 136-158

julio-diciembre 2023 | ISSN 2594-1852

de dominio del idioma por parte de los estudiantes el principal obstáculo 
para la la movilidad de los estudiantes en América Latina.

bReve pAnoRAmA de lA movIlIdAd en méxIco 

En términos de movilidad entrante y saliente, México es un país emisor; 
es decir, hay más estudiantes mexicanos en el extranjero que estudiantes 
extranjeros que viajan a México para participar en un intercambio. 

La encuesta de movilidad patlani es en la actualidad la última encuesta 
realizada a nivel nacional. Para 2015/2016 se reportaron 29 401 estudian-
tes en movilidad saliente. Tomando como referencia la matrícula general 
de las universidades, la movilidad saliente corresponde a 1 % de la ma-
trícula (patlani, 2014). Este porcentaje es muy bajo comparado con los 
porcentajes de países europeos con alta movilidad estudiantil, entre los 
cuales destacan Austria, Alemania y Finlandia, donde los estudiantes sa-
lientes están entre 6 % y 36 % de la matrícula (Bustos-Aguirre, 2017). 

Según el estudio de Zarco Vité & Maldonado Pérez (2018) el destino 
favorito de los estudiantes mexicanos es Estados Unidos, seguido por Es-
paña, Francia, Alemania, Inglaterra y Canadá. El mismo estudio muestra 
que los estudiantes de pregrado mexicanos eligen mayoritariamente des-
tinos en países de habla hispana para sus programas de movilidad. Se 
observa que tanto el origen social como el idioma se encuentran entre los 
primeros obstáculos en la elección de la movilidad internacional.

Del total de estudiantes que respondieron a la encuesta patlani (Mal-
donado Maldonado, 2017), casi 80 % contestó que quiere realizar una 
experiencia de movilidad en sus estudios. Por otro lado, entre los principales 
obstáculos para realizarla se encuentran razones económicas y de dominio 
del idioma. La encuesta confirma que el nivel socioeconómico es un punto 
importante para la elección de la movilidad. Se confirmó que la principal 
fuente de financiamiento para esta son recursos propios o familiares, lo que 
explica que gran parte de la movilidad se dé en instituciones privadas. 

De acuerdo con la información presentada en el estudio realizado 
por Gacel-Ávila & Rodríguez-Rodríguez (2019), por lo que concierne a 
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la udg, del total de programas académicos, solo 12 % de ellos incorpora 
la enseñanza de una lengua extranjera (53 de 408 programas). La ense-
ñanza de lenguas extranjeras no es obligatoria en todos los programas 
académicos de la udg, salvo en algunas carreras.

Solo existe un diagnóstico realizado en la universidad por parte del 
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras (Foreign Language Pro-
gramme), donde se detecta que no existen ni una política ni estrategias 
institucionales dirigidas a la enseñanza de lenguas extranjeras; solamen-
te hay iniciativas aisladas en algunos campus universitarios (udg, 2016). 
La falta de dominio de lenguas extranjeras por parte de los estudiantes 
no permite que los egresados adquieran un perfil internacional. Este dato 
posiciona a los estudiantes de la udg en desventaja en el mercado laboral 
y limita su participación en oportunidades de cooperación y becas para 
programas de movilidad con ies extranjeras para programas de movilidad.

metodologíA

Para la realización del estudio, se utilizó una metodología cuantitativa 
con un enfoque descriptivo para medir la presencia y características de la 
movilidad en una población y tiempo seleccionados (Veiga de Cabo et al., 
2008). Se utilizaron dos herramientas: en primer lugar, se analizaron los 
datos relativos a las lenguas extranjeras estudiadas y al país elegido para 
la movilidad. El análisis de los datos fue desde el semestre enero-junio 
de 2018 hasta el de enero-junio 2020. En segundo lugar, se realizó una 
encuesta para dar profundidad a los datos analizados. 

La población está conformada por los estudiantes que cursan la Li-
cenciatura en Turismo en el cucea de la udg. La encuesta se realizó en 
el semestre junio-enero 2021. Para determinar la muestra aleatoria se 
utilizó la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones finitas con 
un nivel de confianza de 95 % y una tasa de error de 0.5 %. Puesto que 
los estudiantes admitidos en la carrera de turismo para el semestre ene-
ro-junio 2020 fueron 160, en el semestre agosto-diciembre fueron 169 
alumnos y en el semestre enero-junio 2021 fueron 165, la muestra de 135 



147 

La movilidad en los estudiantes universitarios de turismo y el estudio... 136-158

julio-diciembre 2023 | ISSN 2594-1852

alumnos que contestaron a la encuesta es significativa (Díaz Camacho et 
al. 2016). Antes de aplicar el instrumento de investigación se obtuvo el 
consentimiento para que los datos obtenidos pudieran ser utilizado para 
fines de investigación.

La encuesta se estructuró de la siguiente manera: de acuerdo al marco 
teórico presentado en los párrafos anteriores (Souto-Otero et al., 2013; 
Maldonado Maldonado, 2017; Teichler, 2017). La primera sesión con-
tiene datos demográficos; posteriormente, la segunda y tercera sesión 
tienen las siguientes dimensiones: la institución de procedencia (si es 
institución pública o privada); el número de idiomas aprendidos pre-
viamente y los idiomas que se encontraban estudiando en el momento 
de la encuesta; los antecedentes educativos de los padres; el dominio de 
lenguas extranjeras; la motivación para realizar la movilidad; los países 
elegidos, relacionándolos con obstáculos y motivación, y por último la 
relación con la Oficina de Internacionalización del Campus. 

La hipótesis que guía el estudio es que existe una relación positiva 
entre el estudio de más lenguas extranjeras y la intención de realizar 
movilidad internacional. Es decir, existe una relación entre las aptitudes 
comunicativas, la conciencia cultural, los conocimientos y las habilida-
des adquiridos mediante el aprendizaje de una lengua extranjera y la 
intención de participar en la movilidad internacional.

el contexto

En los siguientes párrafos se describe el contexto del estudio, que es el 
Campus de Economía y Administración (cucea) de la udg, la segunda 
universidad pública más grande de México. Dicho campus es uno de los 
más representativos de la udg por el alto número de estudiantes matri-
culados: en el calendario escolar enero-junio 2021 se registró un total de 
17 413 estudiantes inscritos en sus 13 programas de licenciatura y 953 en 
sus 20 programas de posgrado: 14 maestrías y 6 doctorados. 

Adicionalmente, es el centro universitario con el número más alto de 
estudiantes salientes: 401 alumnos de acuerdo con el último informe de 
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actividades presentado por la Coordinación de Internacionalización (udg, 
2019). Sin embargo, en el Centro solamente una oficina que es la Unidad 
de Becas se encarga la gestión de la internacionalización y sus estrategias. 

La udg cuenta con 628 convenios internacionales de acuerdo con el 
último informe publicado por la Coordinación de Internacionalización 
de 2018 (udg, 2019). De ellos, el Campus de Economía y Administración 
ha promovido ocho generales y tres específicos. Es el tercer campus de 
la Universidad por número de alumnos salientes según el informe antes 
mencionado.

los ResultAdos

Análisis de los datos de la Coordinación de Turismo

Se analizaron los datos proporcionados por la Coordinación de la Carrera 
de Turismo correspondientes a movilidad de estudiantes e idiomas ex-
tranjeros. Los datos abarcan desde el semestre enero-junio de 2018 hasta 
el semestre enero-junio de 2020, es decir, por un periodo de dos años.

En cuanto a los datos de participación en un programa de movilidad, 
en el semestre de enero-junio 2018 hubo 9 estudiantes; en el de agos-
to-diciembre 2018, 13; en el de enero-junio 2019, 12 en total; en el de 
agosto-diciembre 2019, 8, y en el de enero-junio 2020, 15, es decir, un 
4 % de los estudiantes que participan a un intercambio (udg, 2019). 

Por este motivo, no se puede hablar de un incremento anual de la mo-
vilidad en los estudiantes de turismo. En cuanto a los destinos elegidos, 
se observa que la gran mayoría de ellos (45 %) eligió como destino países 
de habla hispana: países latinoamericanos y España, seguidos de Japón 
(30 %), Alemania (15 %), Francia (15 %) e Italia (10 %). Estos destinos 
coinciden con los presentados como primera opción en el Informe de 
la Coordinación de Internacionalización en 2018 (udg, 2019) y en gran 
medida con los datos presentados en la encuesta patlani (2014). 

Es relevante mencionar que en los reportes de la Coordinación de 
Internacionalización (udg, 2019), Estados Unidos aparece como cuarto 
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destino más elegido, pero entre las elecciones de los estudiantes de tu-
rismo no aparece Estados Unidos y solo en una ocasión aparece Canadá 
como país de habla inglesa. El total de estudiantes que participaron en 
un programa de movilidad estudiantil respecto al total de estudiantes de 
turismo es menor a 1 %, dato que es congruente con la encuesta patlani 
nuevamente (2014).

En cuanto a la elección de los alumnos correspondiente a un ter-
cer idioma estudiado entre el semestre enero-junio 2018 y enero-junio 
2020, se observa que 51 % estudió francés (505); 31 %, italiano (308); 
11 %, alemán (112), y 7 %, japonés (57). Estas cifras no concuerdan con 
las elecciones de los destinos mencionadas anteriormente. Además, es 
relevante mostrar que las lenguas que cuentan con menor número de es-
tudiantes, como japonés y alemán, son las que tienen más estudiantes de 
movilidad. En cambio, el italiano y el francés tienen, en cambio, menos 
estudiantes de movilidad. 

Este fenómeno podría deberse a varios factores. Entre ellos se encuen-
tra un mayor énfasis por parte de los profesores de lenguas extranjeras 
hacia la movilidad y los aspectos culturales en alemán y japonés y, por 
otro lado, debido al número de convenios con estos países por parte de la 
universidad. De hecho, analizando el informe de la Coordinación de In-
ternacionalización (udg, 2019) se observa que la udg tiene 20 convenios 
con Japón, 122 con España, 63 con Francia y 71 con Alemania, lo que 
también explica la elección de los estudiantes en gran mayoría por países 
de habla hispana. Adicionalmente, esta elección podría ser influenciada 
por varios factores, como la falta de promoción de los programas de mo-
vilidad por parte de los profesores de lenguas extranjeras, la desconexión 
entre la Unidad de Becas del cucea encargada de la internacionalización 
y el Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras del Campus. 

lA encuestA

Los datos de la encuesta se analizaron e interpretaron con el uso de esta-
dística descriptiva para analizar el comportamiento general de los datos 
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en una realidad especifica (Sarduy Domínguez, 2007). En esta sección se 
presenta un breve resumen de los principales rasgos que caracterizan a 
los estudiantes que respondieron a la encuesta. 75 % de las respuestas fue-
ron proporcionadas por mujeres. La media de la edad de los encuestados 
fue de 20 años, seguida de un 23 % de estudiantes que cursaban el nove-
no semestre y un 25 % que cursaban el quinto semestre. Los estudiantes 
encuestados mencionaron que conocen varios idiomas extranjeros: 95 % 
contestó que inglés, seguido por italiano con 80 %, francés con 41 % y 
alemán con 28 %. Luego, con un porcentaje menor, equivalente a 2 % se 
mencionaron portugués, japonés, chino, coreano y holandés. 

Del total de los encuestados, 77 % mencionó que eran estudiantes no 
extranjeros, y el mismo porcentaje afirmó que ya habían estudiado una 
lengua extranjera durante sus estudios de bachillerato. Todos ellos men-
cionaron que era inglés, y un pequeño porcentaje mencionó francés. 
Además, 81 % de ellos había estudiado un idioma extranjero en la escuela. 
Solo 19 % lo había hecho de manera autodidacta por motivos personales: 
viajar, interés por el idioma y comunicación. 94 % de los estudiantes están 
interesados en participar en un programa de movilidad de acuerdo a los 
datos presentados en la gráfica 1; el porcentaje es alto. Esta cantidad su-
pera los datos del patlani, que fue de 80 % (Maldonado Maldonado, 2017) 
y también supera la cantidad mencionada por Bustos-Aguirre (2020) en 
su investigación realizada sobre la misma institución. 

Gráfica 1. ¿Te gustaría participar a un programa de movilidad estudiantil 
durante tu carrera? 

Elaboración propia
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Adicionalmente, al 82 % le gustaría participar en un programa de mo-
vilidad en un país de habla no hispana como se muestra en la gráfica 2, 
aspecto que contrasta con lo encontrado en el estudio patlani respecto a 
las opciones elegidas por los estudiantes.

Gráfica 2. ¿Te gustaría participar a programa de movilidad estudiantil en país 
de habla no hispana?

Elaboración propia 

Este dato es fundamental para la hipótesis de que hay una relación 
positiva entre el aprendizaje de lenguas extranjeras y la motivación en 
realizar un intercambio. Sin embargo, entre los obstáculos menciona-
dos por el 19 % restante que participaría en un programa de movilidad 
en un país no hispanohablante se encuentran el idioma extranjero y ra-
zones económico-financieras. Los estudiantes que mencionaron que les 
gustaría participar en un programa de movilidad en un país no hispano-
hablante lo harían por las siguientes razones: conocer de cerca la cultura 
y costumbres del país, compartir conocimientos de la lengua española 
con extranjeros, mejorar los conocimientos lingüísticos y practicar la 
lengua estudiada. Estas razones coinciden con las encontradas en la re-
visión bibliográfica (Teichler, 2017).

Entre las razones para participar en un programa de movilidad, los 
estudiantes mencionaron mayoritariamente cinco motivos en el siguien-
te orden de importancia: genera conocimiento y aprendizaje, que es una 
experiencia nueva, que abre horizontes y lo saca a uno de su zona de con-
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fort, que puede generar nuevas posibilidades profesionales y personales 
y que genera conocimiento cultural y lingüístico del lugar.

En cuanto a los obstáculos, los estudiantes los mencionaron en el si-
guiente orden: razones económicas, falta de información sobre movilidad 
internacional y, en tercer lugar, la pandemia covid-19. Estos resultados, 
a excepción del último, son similares a los encontrados en la literatura 
(Souto-Otero et al., 2013).

Adicionalmente, 81 % de los estudiantes afirma haber cursado ma-
terias en inglés durante su licenciatura, que constituye un porcentaje 
considerable y nuevamente muestra un resultado opuesto al que se en-
contró en la revisión de literatura sobre la situación de la enseñanza de 
idiomas en México (Ramírez Gómez et al., 2017), dado que los estudian-
tes mencionan que son materias obligatorias en su licenciatura.

A la pregunta “¿Durante la licenciatura recibiste información o pláticas 
informativas sobre programas de movilidad estudiantil?”, 75 % contestó 
que no de acuerdo a la gráfica 3 presentada a continuación, y como se 
presenta en la gráfica 4 el 58 % dijo que no conoce la Oficina de Becas 
del cucea. Este resultado coincide con los resultados obtenidos por Bus-
tos-Aguirre (2017).

Gráfica 3. ¿Durante la carrera recibiste información o platicas informativas 
sobre los programas de movilidad estudiantil? 

Elaboración propia
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Gráfica 4. ¿Conoces la unidad de becas en cuceA?

Elaboración propia

Este resultado coincide con los resultados obtenidos por Bustos-Agui-
rre (2017) y muestra la falta de difusión del área de internacionalización 
y sus estrategias en el centro universitario con respecto a la internacio-
nalización.

dIscusIón 

La hipótesis que guiaba el estudio (existe una relación positiva entre el 
estudio de más lenguas extranjeras y la intención de realizar movilidad 
internacional) fue comprobada, y adicionalmente se encontró que exis-
ten varios obstáculos para realizar un intercambio. De acuerdo con los 
resultados, se observó que la situación de la udg es similar a la situación 
de los estudiantes de movilidad de las instituciones de educación supe-
rior del país. 

En cuanto al estudio de otras lenguas, se observa que el campus 
universitario cuenta con un programa desarrollado de enseñanza de 
lenguas, donde se imparten cinco idiomas. Los estudiantes de turismo 
deben aprender dos de las lenguas extranjeras que se imparten en el pro-
grama de idiomas: inglés y otra. Por esta razón, el panorama del campus 
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en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras es diferente al presenta-
do por Ramírez Gómez et al. (2017) a nivel nacional.

También se confirmó que sigue predominando la movilidad de estu-
diantes mexicanos a países de habla hispana (países latinoamericanos y 
España) y menos a otros países hablantes de lenguas extranjeras. Esto 
indica la necesidad de trabajar conjuntamente en la universidad entre 
la Coordinación de Internacionalización, el Programa Institucional de 
Lenguas Extranjeras y la Coordinación de Licenciatura para promover la 
movilidad de estudiantes a estos destinos. 

conclusIones

El presente estudio es relevante, dado que apoya la investigación en 
ies. Es un hecho que en la región latinoamericana y en México no exis-
ten indicadores suficientemente confiables de internacionalización, a 
diferencia de Europa o Estados Unidos, que cuentan con estadísticas 
completas sobre la situación de la movilidad. Adicionalmente, los resul-
tados del presente estudio son de utilidad para la institución educativa y 
podrían serlo para instituciones educativas con características similares 
para crear estrategias dirigidas a la mejora de la movilidad estudiantil.

Se sugiere que se realicen más investigaciones con un enfoque meto-
dólogo mixto o cualitativo y que se involucren más carreras universitarias 
para ver cómo apoyar a la movilidad internacional con estrategias que se 
implementen a nivel institucional. Por ello, se hacen las siguientes reco-
mendaciones para incrementar el número de estudiantes de turismo que 
participan en los programas de movilidad: incorporar más asignaturas 
impartidas en lenguas extranjeras en la estructura curricular del grado, 
hacer más difusión a la movilidad a través de los docentes del Programa 
de Lenguas Extranjeras, promover una mayor conexión entre dicho Pro-
grama, la Coordinación de Carrera y la Oficina de Becas en el campus. 

Por otro lado, se promocionaría más la movilidad estudiantil si se 
proporcionara más información por parte de la Coordinación de In-
ternacionalización y de los profesores, por ejemplo, con conferencias y 
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actividades extracurriculares. En segundo lugar, sería importante re-
visar los programas académicos del campus universitario y comprobar 
cuánta flexibilidad existe en ellos para que los estudiantes participen en 
un programa de movilidad, porque en varias ocasiones los estudiantes 
deciden no hacerlo porque las materias cursadas en el extranjero no son 
reconocidas, ya que no son similares. El sistema educativo mexicano tra-
dicionalmente no es flexible, aspecto que dificulta la participación en los 
programas de movilidad y no promueve la importancia del aprendiza-
je de lenguas y cultura extranjeras, como en cambio hacen otros países 
donde se privilegia la motivación por aprender el idioma y la cultura del 
país receptor.
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