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Resumen

Abstract

El objetivo de este trabajo es medir el impacto que ejerce 
el proceso de la acreditación institucional en la mejora 
del desarrollo profesional de sus egresados. El estudio 
de caso considera las capacidades integradas en los es-
tudiantes para su desarrollo profesional en el campo la-
boral, así como también indaga sobre el primer ingreso 
mensual promedio para medir el impacto derivado en la 
calidad de vida del egresado. Se evalúa la calidad aca-
démica que permite ver la percepción que los egresados 
tienen con relación a la planeación didáctica, ambientes 
de aprendizaje y la formación profesional del docente 
y coordinador; por último, se obtienen datos sobre el 
tiempo entre el momento de egreso y la obtención del 
primer empleo, considerando a aquellos egresados que 
no estaban trabajando al momento de terminar sus es-
tudios y estaban en la búsqueda de su primer empleo 
o emprendimiento. Los resultados muestran el impac-
to positivo que se tiene en el desarrollo profesional de 
los egresados de una institución que ha pasado por un 
proceso de acreditación de la calidad lo cual fomenta la 

The objective of this paper is to measure the impact of 
the institutional accreditation process in improving the 
professional development of its graduates. The case 
study considers the integrated skills in students in their 
professional development of their work field, further-
more it is inquired their first average monthly income, 
which allows measuring the impact in the graduate’s 
quality of life. The academic quality is evaluated, which 
allows to see the perception that graduates have in re-
lation to the didactic planning, learning environments 
and the professional training of the teacher and acade-
mic coordinator; finally, the time lag between the time 
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medición y mejora continua en la Universidad.

 Palabras clave: Seguimiento de egresados, educa-
ción superior, calidad, capacidad, acreditación, desa-
rrollo profesional
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of graduation and the acquisition of the first employ-
ment are considered from those graduates who were not 
working when they finished their undergraduate studies 
and they were looking for their first job or entrepreneu-
rship. The results show the positive impact that has on 
graduates’ professional development of an institution 
that has gone through an accreditation process of qua-
lity which encourages the measurement and continuous 
improvement in the University

Keywords: Follow-up of graduates, higher educa-
tion, quality, capacity, accreditation, professional de-
velopment.

Planteamiento de la problemática

En la actualidad, se ha podido observar el surgimiento 
de diferentes organismos externos que tienen como ob-
jetivo evaluar el cumplimiento de la promesa emitida a 
la sociedad por parte de las Instituciones de Educación 
Superior (IES). Estos organismos se basan en un aná-
lisis del cumplimiento de su misión, visión y valores, 
que las IES promueven a sus futuros estudiantes pro-
metiendo un desarrollo profesional que les permitirá ser 
competentes para solucionar los problemas que se en-
cuentran inmersos en el entorno en donde estos desean 
desenvolverse como profesionales.

Debido a la gran importancia que tiene el proceso de 
acreditación, se considera necesario poder evaluar el 
impacto de las IES, mediante el seguimiento y evalua-
ción del logro profesional y el desempeño de las com-
petencias adquiridas por parte de sus egresados en el 
campo laboral, debido a que ellos son el resultado de 
las estrategias y procesos establecidos en la institución 
educativa para la concreción de su misión y el mejora-
miento continua.

Recordando que la Federación de Instituciones Mexi-
canas Particulares de Educación Superior (FIMPES) es 
una agrupación de instituciones mexicanas particulares 
que tiene como propósito mejorar la comunicación y 
colaboración de estas entre sí y con las demás IES del 
país, respetando las finalidades particulares de cada 
una, para que sus miembros puedan cumplir mejor la 
responsabilidad de servir a la nación, y que dentro de 
sus objetivos está el coadyuvar al perfeccionamiento 
social, económico y cultural de la Nación y a la justa 
distribución de los factores del bienestar social, alen-

tando a las instituciones miembros para que busquen 
adecuados valores y criterios tendientes a elevar la cali-
dad de vida de los mexicanos, así como parámetros de 
crecimiento institucional, el apoyo ofrecido por la FIM-
PES, a través del acompañamiento durante los proceso 
de mejora continua y la acreditación institucional de-
berá convertirse en generador del desarrollo económi-
co de la zona donde están instaladas las IES (Gónzalez 
Vidaña, 2017). Ante esto, se presenta la necesidad de 
conocer el impacto que generan los procesos de acredi-
tación en diversos ámbitos de la labor educativa. 

Si bien es cierto que la educación debe tener como ob-
jetivo mejorar la sociedad en general a través de la for-
mación integral de los estudiantes, uno de los principa-
les aspectos donde se ha de reflejar es en su proyección 
laboral, económica y social.  

Los procesos de certificación representan para las IES 
un gran esfuerzo económico y de capital humano, en 
muchos casos realizado en pro de generar una mejor 
prospectiva de vida para sus egresados; sin embargo, 
hasta el momento se carece de una medición del impac-
to de los procesos de acreditación en los actores socia-
les, los egresados. 

Ante esto, surgen las siguientes preguntas de investi-
gación: 
• ¿Qué impacto generan los procesos de acreditación 

académica en la vida laboral de los egresados? 
• ¿De qué manera es posible cuantificar el impacto 

generado por los procesos de acreditación en los 
egresados? 

Objetivo 

Determinar el impacto que han tenido los procesos de 
acreditación de la calidad en IES en la vida profesional 
y laboral de los egresados de la Universidad La Salle 
hasta 2011 y hasta 2017. 

Contexto general de la
investigación 

La misión de la Universidad La Salle Cancún reza “la 
Universidad La Salle Cancún es una institución que im-
parte educación superior de calidad, para contribuir al 
desarrollo humano y profesional de nuestros estudian-
tes acorde a las necesidades del entorno donde se en-
cuentra inserta, a través de una formación integral, un 
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modelo educativo pertinente e inspirado en el carisma 
de San Juan Bautista De La Salle,” Esta declaración 
remarca el compromiso de la Institución con sus estu-
diantes, futuros egresados. 

La educación de calidad que contribuye al desarrollo 
humano y profesional de los egresados es uno de los 
puntos a medir dentro de la presente investigación, por 
lo que dicha medición se realizó en dos aspectos: la 
evaluación sobre la calidad docente y la percepción de 
las capacidades adquiridas durante los estudios univer-
sitarios en la Institución. 

Alcances

El presente estudio recuperó la percepción del egresado 
de la Universidad La Salle Cancún respecto a la situa-
ción laboral durante sus primeros años de egreso. 

La investigación abarcó únicamente egresados de las 
generaciones 2011 y 2017 y se realizó entre mayo del 
2018 y marzo del 2019.

Limitaciones 

La investigación está limitada a medir uno de los im-
pactos de la acreditación en los egresados, centrándose 
en la vida laboral de sus primeros años de egreso. Ade-
más, está limitada a egresados de la Universidad La Sa-
lle Cancún que laboran en el estado de Quintana Roo.

Asimismo, el acceso a las bases de datos de los egre-
sados, que no se encuentran actualizadas y por tanto 
no son enteramente confiables, representan doble reto 
en la investigación: actualización de datos y el levanta-
miento de campo.  

La recolección de los datos se logró a través de la apli-
cación de un instrumento en formato de cuestionario 
para procesarlos a través de métodos cuantitativos con 
la finalidad de establecer relaciones y correlaciones en-
tre ellos.

La hipótesis a comprobar fue: 

• Ho: Es posible dimensionar el impacto de la acre-
ditación en la vida laboral de los egresados de la 
Universidad La Salle Cancún por medio del con-
traste de medias.

• Ha: No es posible dimensionar el impacto de la 
acreditación en la vida laboral de los egresados de 
la Universidad La Salle Cancún por medio del con-
traste de medias. 

Marco teórico

La acreditación de la educación superior es una ten-
dencia mundial, surgió debido a factores relacionados 
con el crecimiento y expansión del servicio educativo a 
partir de la década de 1960, y es a finales de la década 
de 1980 cuando los gobiernos de los países en América 
Latina prestan interés sobre la temática de la calidad 
educativa debido a la necesidad de rendir cuentas sobre 
el ejercicio del gasto público asignado con relación al 
desempeño académico de las IES (Mondragón, 2006). 

La acreditación es entendida como un proceso volun-
tario por medio del cual una institución se somete al 
escrutinio de un organismo externo, con el fin de obte-
ner reconocimiento y validez del nivel de calidad ejer-
cido en sus servicios y quehacer educativo, pudiéndose 
aplicar tanto a las instituciones, como a los programas 
educativos (Pires y Lemaitre, 2008). Este proceso ini-
cia con la autoevaluación institucional, seguido por la 
evaluación y opinión que realizan pares académicos ex-
ternos a la institución educativa, y se finaliza con el in-
forme de resultados sobre la acreditación de la calidad 
educativa (Contreras, 2012). En la última década del 
siglo pasado, se observa con mayor claridad la forma-
ción de organismos externos encargados de evaluar y 
acreditar la calidad educativa en la educación superior; 
estos procesos se logran mediante organismos públicos, 
privados o de naturaleza mixta, tanto de orden nacional 
como internacional (Egidio y Haug, 2006). 

El proceso de acreditación de la calidad efectuado por 
organismos externos tiene como finalidad cumplir con 
indicadores, objetivos y metas, las cuales se convier-
ten en un conjunto de herramientas de gestión que per-
miten obtener información confiable que conduce a la 
toma de decisiones para la mejora continua de calidad 
de las IES (Salas, 2013). El concepto de calidad en la 
educación se basa en la valoración de las capacidades 
que debe desarrollar el futuro egresado, fundamentadas 
en el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir y aprender a ser; estos deben considerarse ejes 
fundamentales de la formación integral del ser humano.
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Por lo anterior, la calidad en las instituciones toma una 
gran relevancia y se encuentra inscrita en las políticas 
educativas de diversos países en América Latina (Be-
llei, 2015), es por esta razón que las IES se somenten a 
rigurosos procesos de evaluación y acreditación de su 
calidad a través de distintos organismos externos que 
evalúan a la institución y a sus programas educativos 
(Alzate-Medina, 2008). La normatividad educativa en 
materia de educación superior se basa en recomenda-
ciones desarrolladas por organismos internacionales, 
tales como: la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros or-
ganismos que buscan que la educación se adapte a las 
exigencias planteadas por la sociedad. 

Dicha situación obedece a que la educación superior 
tiene el reto de gestionar el talento humano requerido 
para satisfacer las necesidades del entorno en el cual la 
universidad está inserta. De ahí que el nivel de recono-
cimiento de las IES de orden privado se encuentre cada 
vez más ligado a los resultados obtenidos en las evalua-
ciones efectuadas por parte de organismos externos, los 
cuales brindan garantías de los procesos educativos y 
servicios de calidad; sin embargo, aunque esto ha con-
tribuido a la mejorar continua de las instituciones que 
se someten a este proceso, se han observado problemas 
tales como: la simulación en los procesos de acredita-
ción (Buendía, 2013); el incremento de procesos buro-
cráticos dentro de las IES (Rangel, 2010); la poca par-
ticipación de los miembros de la comunidad educativa 
en los procesos de acreditación (Ovando, Elizondo, y 
Grajales, 2015); la falta de credibilidad en los organis-
mos externos (Galaz, 2014); la falta de aplicación de 
una medición basada en competencias de los resultados 
obtenidos en sus egresados (Moreno, 2010); y la au-
sencia de impacto respecto a los fines de la universidad 
(Casillas, Ortega, y Ortiz, 2015).

Por lo anterior, es necesario que las IES cuenten con 
instrumentos claros que permitan medir los resultados 
obtenidos por sus egresados en el campo laboral. En el 
actual proceso de globalización en el que cada vez se 
tiene una mayor movilidad de las fuentes de trabajo, 
los empleadores actuales y futuros, dentro y fuera de 
México, exigirán conocer fehacientemente el nivel de 
eficiencia de capacidades que una capacitación o titula-
ción determinada poseen. Con la internacionalización, 

la universidad tiene desafíos y responsabilidades como 
actor social, independientemente del lugar del hemisfe-
rio en el cual se encuentre.

El Proyecto Tuning-América Latina surgido como una 
iniciativa de varias universidades en el marco de la IV 
Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Ense-
ñanza Superior de la Unión Europea, América Latina 
y el Caribe (UEALC), y que tuvo lugar en octubre de 
2004, se articula en torno a una serie de objetivos obte-
nidos de la Declaración de Bolonia de 1999 para el sec-
tor de educación superior, en la que se reconoce que los 
nuevos perfiles formativos basados en capacidades y 
competencias, constituyen un factor determinante para 
la empleabilidad de los egresados de las IES.

Las capacidades se consideran como el conjunto de 
conocimientos, procedimientos y actitudes que, al ser 
combinados, coordinados e integrados, permiten desa-
rrollar una función o rol de forma eficiente y reflexiva 
en un determinado contexto (Cano y Fernández, 2016). 
Esta evidencia posibilita a las instituciones evaluar los 
resultados de aprendizaje que los estudiantes deben al-
canzar, es decir, las realizaciones o desempeños concre-
tos y con determinados niveles de ejecución o de logro 
que demuestra lo que el estudiante es capaz de hacer 
y pone de manifiesto los avances en su desarrollo pro-
fesional (Ibarra y Rodríguez, 2015). Por otro lado, la 
percepción de los empleadores sobre estas capacidades 
desarrolladas por el estudiante en la universidad contri-
buye a realizar una evaluación integral de las compe-
tencias laborales. 

La Universidad La Salle Cancún cuenta con un mode-
lo educativo que favorece la formación en diferentes 
dimensiones de sus egresados a través de programas 
formativos que aportan al desarrollo de capacidades 
instrumentales, interpersonales y sistémicas propuestas 
en el ideario, en el perfil de egreso general y en el perfil 
de egreso de cada programa. Esto favorece el desarrollo 
personal y profesional de sus estudiantes.

En referencia al concepto de capacidades, la Universi-
dad se adhiere al planteamiento de la Universidad de 
Deusto, que sostiene que son una integración entre co-
nocimientos, habilidades, destrezas personales y socia-
les relevantes para los distintos sectores de la existencia 
humana (familiar, profesional-laboral, personal, social, 
interpersonal) y que permiten desarrollar distintos be-
neficios personales y sociales (Villa y Poblete, 2007). 
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Las capacidades son intangibles y se miden mediante 
el desarrollo de actividades o tareas específicas: lo que 
hacen, lo que dicen y cómo lo hacen y lo que explican 
(Martín y Coll, 2003). 

La capacidad puede manifestarse en ejecuciones y ac-
tuaciones de muy diversa naturaleza y se clasifican en 
tres grandes bloques: (a) capacidades instrumentales, 
que considera habilidades cognoscitivas, metodológi-
cas, tecnológicas y lingüísticas; (b) capacidades inter-
personales, que se refieren las que tieneel individuo para 
expresar los propios sentimientos, habilidades críticas 
y de autocrítica y destrezas sociales, como trabajo en 
equipo y compromiso social o ético; y (c) capacidades 
sistémicas, que incluye las destrezas y habilidades que 
suponen una combinación de la comprensión, la sensi-
bilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver 
cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan.

Por lo anterior, la formación de egresados competentes 
asegura el éxito profesional, productivo, social, cogni-
tivo, cultural y afectivo de los mismos. Existe entonces 
una relación estrecha entre la formación de competen-
cias y la exigencia de las mismas en el ámbito laboral; 
es decir, a medida que estas son aprendidas en las insti-
tuciones educativas, deben ser aplicadas y medidas en 
el ejercicio profesional. Esto obliga a tener un diálogo 
constante entre las IES y el sector empresarial, a fin de 
analizar el contexto de la oferta y la demanda para esta-
blecer  estrategias comunes que respondan a las necesi-
dades del entorno en el país.

Método

El estudio se realizó con un enfoque deductivo, yendo 
de lo general a lo particular, con técnicas cuantitativas, 
con un instrumento de medición determinado y valida-
do, para poder contrastar las variables de investigación 
seleccionadas. 

El enfoque cuantitativo de alcance inferencial del caso 
de estudio se basó en una técnica de muestreo no proba-
bilística por conveniencia para una población finita en 
cada uno de los años de estudio referidos. 

La muestra calculada resultó en 300 y 245 egresados 
en 2011 y 2017, respectivamente, para un nivel de con-
fianza de 95% y un error de 5%. La población hasta 
2011 sumaba 1,502 egresados antes de los procesos de 
certificación; y 1,423, entre 2012 y 2017, 

La recolección de la información se hizo con aquellos 
grupos de egresados de la Universidad en dos momen-
tos, antes y después del proceso de acreditación. 

Las variables independientes establecidas fueron el 
ingreso percibido por los egresados, la facilidad para 
obtener el primer empleo, percepción de la calidad aca-
démica recibida; la variable dependiente fue el impacto 
en la vida laboral de los egresados. 

Las competencias genéricas fueron evaluadas con re-
lación a las competencias instrumentales, personales 
y sistémicas. Se utilizó una variación de la Escala de 
Likert, del 1 al 5, para el manejo de datos por interva-
los. El egresado declaró, bajo esta escala, su percepción 
respecto a cada una de las competencias. Se evaluaron 
23 competencias genéricas divididas en competencias 
genéricas instrumentales, competencias genéricas in-
terpersonales y competencias genéricas sistémicas. 

Con relación al primer ingreso económico obtenido por 
los egresados de las dos generaciones bajo análisis y 
con fines comparativos, se calcularon los salarios al año 
base de 2011, deflactando los ingresos mencionados 
por los participantes. 

Resultados 

La comparación entre la percepción sobre las compe-
tencias adquiridas, la calidad académica durante sus 
años de estudio, el tiempo para obtener el primer em-
pleo y la remuneración para dos generaciones, antes de 
la certificación 2011 y después de obtener la certifica-
ción 2017, permitió medir el impacto propuesto en la 
investigación.

Evaluación de las competencias 
adquiridas 

Los promedios de la percepción sobre la adquisición de 
las competencias genéricas en cada una de las genera-
ciones (Tabla 1), señalaron que estadísticamente existe 
una diferencia entre los promedios de ambas generacio-
nes, siendo mayor en la generación que egresó después 
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de la acreditación, en 2017, para un nivel de confianza 
del 95% en una prueba de una sola cola, dado que el 
valor de la prueba fue menor al valor de contraste (ver 
Tabla 1). 

Si bien el promedio sobre la percepción de las compe-
tencias fue mayor en la generación que egresó después 
de la acreditación, existe mayor variación en las opinio-
nes vertidas dado que la desviación estándar es mayor 
que en la generación de 2011.

En cada una de las competencias genéricas evaluadas 
se observó una mejora en la percepción que tiene el 
egresado sobre la adquisición de estas. Se determinó 
una mayor diferencia en la percepción de las compe-
tencias genéricas instrumentales (Ver Tabla 2), sobre-
saliendo una mayor percepción sobre las competencias 
instrumentales.

En 18 de las 23 competencias genéricas que se evalua-
ron (Ver Tabla 3), , los egresados de la generación 2017 
percibieron mejor el desarrollo de las competencias 
adquiridas durante sus años de estudio, principalmente 
las competencias instrumentales como ‘la capacidad de 
análisis,’ ‘capacidad de gestión de la información’ y ‘la 
resolución de problemas’. 
Referente a las competencias genéricas instrumentales, 
en 7 de las competencias evaluadas se obtuvo una me-
jora en la percepción de los egresados en cuanto a sus 
capacidades, siendo mayor la diferencia en la evalua-
ción de las competencias denominadas ‘capacidad de 
análisis y síntesis,’ ‘capacidad de gestión de la infor-

mación’ y ‘resolución de problemas.’  En esta catego-
ría, ‘la capacidad de organización y planificación’ fue 
evaluada mejor por la generación 2011 (ver Tabla 4). 

De las competencias personales, se percibió una mejora 
en 5 de las 7 competencias evaluadas por los egresa-
dos (ver Tabla 5), sobresaliendo ‘trabajo en un equipo 
de carácter interdisciplinar’ y el ‘reconocimiento a la 
diversidad y la multiculturalidad’. La generación 2011 
evaluó mejor las competencias relacionadas con ‘traba-
jo en equipo’ y ‘trabajo en contexto internacional’ que 
la de reciente egreso (2017). 

En el último conjunto de competencias genéricas eva-
luadas, las sistémicas, la evaluación de la generación 
2017 fue mejor en 6 de las 8 competencias, resaltando 
el ‘aprendizaje autónomo’ y ‘liderazgo’. Paradójica-
mente, las competencias con mejor evaluación fueron 
‘adaptación a nuevas situaciones’ y ‘motivación por la 
calidad’ (ver Tabla 6).

Tabla 1.  Promedios y desviación estándar de las competencias 
genéricas 2011 y 2017
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.  Competencia genérica: instrumental, personal y sistémica, 
2011 y 2017 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.  Percepción de mejores competencias genéricas, 2011 
contra 2017 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.  Comparación de las medias de las competencias genéri-
cas instrumentales, 2011 y 2017
Fuente: Elaboración propia.
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Evaluación del primer ingreso 
económico 

Uno de los factores relevantes en el desarrollo profe-
sional de los egresados es la remuneración económica 
percibida por el ejercicio de su profesión o el emprendi-
miento empresarial. En el presente estudio se consideró 
el primer sueldo recibido al egresar de la Universidad, 
ambos montos a pesos constantes del 2011. Los ingre-
sos reportados en 2017 se deflactaron al incremento 
anual del salario mínimo reportado por el BM. 

Sobre los ingresos percibidos durante el primer año de 
egreso en 2011, se registró un máximo de $19,400 pe-
sos y un mínimo de $4,000; los rangos son diferentes en 

la generación 2017, provocando un traslado de la media 
ligeramente hacia la derecha. 
Como se observa en la Tabla 8, el primer ingreso men-
sual promedio reportado por la generación de 2011 es 
estadísticamente menor que el de la de 2017, teniendo 
también una variación mayor con relación a la media 
(cota de error). La brecha (rango) entre el menor y el 
mayor dato reportado se redujo en la generación de 
2017.

Suponiendo que las condiciones de la oferta laboral se 
han mantenido, el incremento en los sueldos mensuales 
percibidos durante el primer año puede deberse a las 

características profesionales del egresado de la Univer-
sidad La Salle Cancún, mejoradas por los procesos de 
certificación de la calidad. 

Tiempo para obtener el primer 
empleo 

Para el cálculo de esta variable se consideraron sólo 
aquellos egresados que no estaban trabajando al mo-
mento de terminar sus estudios y estaban en la búsque-
da de su primer empleo o emprendimiento. 

Con relación al tiempo promedio transcurrido para ob-
tener su primer ingreso formal producto de un empleo o 
emprendimiento, no existe diferencia estadística signi-
ficativa entre ambas generaciones, por lo que el tiempo 

Tabla 5.  Comparación de las medias de las competencias genéricas 
interpersonales, 2011 y 2017 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7.  Estadísticos descriptivos del primer ingreso reportado por 
las generaciones 2011 y 2017 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8.  Comparación del primer ingreso reportado por las genera-
ciones 2011 y 2017 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.  Comparación de las medias de las competencias genéricas 
sistémicas, generación 2011 y 2017 
Fuente: Elaboración propia.



Impacto de la acreditación institucional en el desarrollo profesional de los egresados de instituciones de educación superior. Caso Universidad La Salle Cancún

REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES  | 59  Volumen 5 Número 1 | julio 2020 |  ISSN: 2448-6462

promedio para obtener el primer ingreso por empleo o 
emprendimiento de 4 a 5 meses es el mismo reportado 
por ambas generaciones. 

Ante esto, se puede inferir que los procesos de acre-
ditación llevados por la Universidad no influyen en el 
tiempo para obtener el primer empleo, debiéndose esto 
a factores externos a la Universidad relacionados más 
con la oferta –demanda del mercado laboral y las opor-

tunidades para emprender.
 
Evaluación de la calidad
académica 

Para comparar la percepción de la calidad académica se 

tomaron las evaluaciones efectuadas por los estudiantes 
al término de sus estudios universitarios. Se evaluaron 
la planeación didáctica, el ambiente de aprendizaje, la 
evaluación del aprendizaje y la formación personal en 
valores.
 
Este rubro está relacionado con la valoración de las 
competencias y es en ambas generaciones donde mayor 
intervención tiene la Universidad. La valoración de la 
calidad académica es mayor en la generación de 2017, 
a la de 2011. Los procesos de acreditación son los que 
han impulsado la mejora académica y por ende, la in-
corporación de competencias requeridas para el desem-
peño laboral y el desarrollo de los egresados. 

Como se observa en la Tabla 11, la mejora en la valora-
ción de los aspectos que integran la evaluación acadé-

mica es sustancial por lo que la acreditación ha mejo-
rado los procesos de planeación didáctica, el ambiente 
de trabajo, la formación personal y la evaluación del 
aprendizaje a los ojos del estudiante.

Discusión

La presente investigación sobre el impacto de las acre-
ditaciones de calidad en los egresados se limita a eva-
luar la percepción de las competencias, habilidades y 

la formación personal del egresado como herramientas 
para el desarrollo profesional, principalmente en la fa-
cilidad para obtener un primer empleo e ingreso supe-
rior a los obtenidos en las primeras oportunidades en 
generaciones anteriores. Es innegable que faltan otras 
aristas de analizar que complementarían los resultados 
obtenidos.
 
Por el momento, teniendo como foco la calidad de vida 
como un proceso evolutivo que se percibe como la ca-
lidad de las condiciones objetivas de vida y la satis-
facción del individuo con esas condiciones (Jurado de 
los Santos, 2009), los resultados ayudan a  argumentar 
que los procesos de aseguramiento y certificación de la 
calidad han mejorado la percepción de los egresados 
de la Universidad La Salle Cancún sobre su calidad de 
vida, por lo que la hipótesis del proyecto se acepta, esto 
es que el proceso de certificación de la calidad a través 
de la FIMPES impacta en la calidad de vida profesional 
y la satisfacción del egresado con su desarrollo laboral. 

Conclusiones 

La información obtenida a lo largo del estudio de caso 
sobre el impacto de la acreditación institucional en el 

Tabla 9.  Tiempos promedios para obtener el primer empleo o 
emprendedurismo, 2011 y 2017 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10.  Comparación de la evaluación de la calidad académica, 
generaciones 2011 y 2017  
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11.  Comparación de los aspectos que integran la evaluación 
académica, generaciones 2011 y 2017  
Fuente: Elaboración propia.
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desarrollo profesional de los egresados de las IES per-
mitió observar la influencia positiva que tiene este tipo 
de procesos para la mejora del servicio educativo de 
la Universidad La Salle Cancún debido a que se logró 
observar avances significativos en los procesos acadé-
micos, la mejora en la percepción económica y el desa-
rrollo profesional de los egresados en las generaciones 
de egresados 2011 y 2017.

En la generación 2011, la Universidad se encontraba 
acreditada ante la FIMPES en su versión dos, la cual se 
evaluó bajo un enfoque de cumplimiento de sus proce-
sos y normatividad, en este caso se midió la capacidad 
que la Institución tenía para cumplir con el ser y que-
hacer de la institución educativa. Ya en la generación 
2017, la Universidad se encontraba en el cierre de su 
acreditación con la versión tres la cual tuvo como ingre-
diente principal de evaluación, la efectividad, a través 
de la cual se midió el impacto de los procesos y estrate-
gias de mejora que la Universidad había generado con 
la información obtenida en su planeación estratégica, 
la investigación educativa y su proceso de autoevalua-
ción.

Por lo anterior, el estudio de caso aplicado a la Univer-
sidad La Salle Cancún tiene el valor de constituir un 
testimonio cuantificable que permitió medir el impac-
to generado en los procesos de acreditación llevados a 
cabo en la Institución siendo así un sistema de informa-
ción relevante para la mejora continua que este tipo de 
acreditaciones fomenta.

Los resultados obtenidos en el análisis de las capaci-
dades muestran que los egresados de la Universidad 
presentan una mejora en el nivel de percepción del de-
sarrollo de sus capacidades instrumentales, interperso-
nales y sistémicas lo que se demuestra en la mejora en 
el trabajo realizado por la Universidad con relación a 
la integración entre conocimiento, habilidades y des-
trezas personales y sociales en el actuar profesional del 
egresado debido a los instrumentos diseñados para me-
dir mediante indicadores el actuar de estas capacidades 
descritas en el modelo educativo institucional.

En la variable primer sueldo se pudo observar una mejo-
ra con relación a 2011 debido primordialmente al segui-
miento de los acuerdos institucionales que la Universi-
dad tiene con las cámaras y empleadores, puesto que 
estos proveen de información que ayuda a la Institución 
a fortalecer de manera más efectiva las necesidades de 

su entorno. -Al contar con instrumentos diseñados para 
dar seguimiento a este proceso, se logró observar di-
cha mejora generada por el proceso de acreditación. Es 
importante mencionar que la tasa de desempleo en el 
estado de Quintana Roo se mantiene constante en 3.11 
(INEGI, 2017).

En la variable calidad académica, la Universidad dise-
ñó un sistema de evaluación 360 que permite medir el 
desempeño de los docentes y coordinadores de carrera, 
y los resultados de este proceso admiten diseñar estra-
tegias de mejora en capacitación y seguimiento. Los 
resultados fueron positivos. 

El tener claridad del actuar de la Universidad en los 
procesos de autoevaluación y seguimiento del plan es-
tratégico respaldado con la investigación institucional 
enfocados al cumplimiento de la misión, conlleva ge-
nerar estrategias efectivas que tengan como resultado 
final la mejora continua, es por ello que esta investi-
gación también identificó un área de oportunidad en la 
variable referente tiempo de espera del primer empleo, 
el cual no presenta variación significativa entre los dos 
periodos.

Por lo anterior, se determina que el impacto que el pro-
ceso de acreditación que la Universidad La Salle Can-
cún ha tenido después de su última acreditación de la 
calidad ante la FIMPES demuestra un impacto positivo 
en el desarrollo profesional y laboral de los egresados. 
Sin duda, las exigencias de medición solicitadas para la 
efectividad  habilitan a la Institución con herramientas 
que permiten medir, evaluar y diseñar estrategias enfo-
cadas a una mejora continua permanente.
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