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RESUMEN:  Este  reporte  de  investigación 
presenta  los resultados obtenidos median‐
te una intervención educativa multicultural 
entre estudiantes de México y España, con 
apoyo  de  recursos  tecnológicos  de  infor‐
mación y comunicación, con respecto a  las 
actitudes  y  percepciones  en  torno  al  con‐
cepto  de  ética  transversal  y  la  formación 
ética  en  las  universidades.  Los  resultados 
obtenidos sugieren que no existen diferen‐
cias  culturales  en  cuanto  a  la  importancia 
de la formación ética en la universidad, sin 
embargo si existen diferencias con respec‐
to  a  la  incorporación de  contenidos  curri‐
culares de ética. Los estudiantes en México 

han recibido mayor exposición de conteni‐
dos  en  torno  a  la  ética  que  sus  pares  en 
España. Sin embargo, la mayor parte de los 
estudiantes  coinciden  en  señalar  que  no 
consideran que  la formación ética recibida 
en  la universidad  los prepare con suficien‐
cia para enfrentar  los dilemas éticos y per‐
sonales que enfrentarán en  su vida profe‐
sional. Lo anterior  implica  la  incorporación 
de una enseñanza de la ética transversal en 
la disciplina,  alineada  con una experiencia 
vivencial de  la ética en espacios  innovado‐
res de aprendizaje, en las universidades. 

PALABRAS  CLAVE:  Ética  transversal,  Educa‐
ción Superior, Multiculturalidad. 

Problema de Estudio 

En la última década, ha crecido el interés por la ética y la responsabilidad social  en edu-

cación superior, principalmente en las disciplinas de negocios (Bolívar, 2005; Melé, 2007). 

Sin embargo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ética, persisten importantes 

carencias, como por ejemplo el hecho de que  normas, principios y virtudes suelen ense-

ñarse por separado de los contenidos disciplinares. En la educación en negocios, sólo 

unos pocos autores abordan el papel de la personalidad del individuo en la presentación 
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de datos relevantes y veraces en los informes financieros, así como la importancia del 

razonamiento práctico (Palau, 2001). 

Para ayudar en el desempeño profesional,  existen códigos de conducta que ofrecen pau-

tas para seguir un comportamiento apropiado en la profesión. Estos códigos contienen 

una serie de principios y normas que especifican lo que la sociedad espera que se tenga 

en cuenta en la toma de decisiones. Pero en la práctica las normas se aplican mecánica-

mente, y además en la sociedad legalista actual, lo correcto y lo legal suelen confundirse. 

Por ello, la ética profesional no puede reducirse a decidir qué código de conducta aplicar. 

Los profesionales tienen que realizar juicios prácticos sobre situaciones concretas 

(González, 2005) y, por encima de todo, actuar correctamente.  

Estas dos condiciones exigen no sólo conocer las normas y tener siempre presentes los 

valores, sino también tener una personalidad íntegra (Palmar, 2006). Los valores intelec-

tuales se corresponden con las virtudes en el carácter, es decir el comportamiento de las 

personas. Como la personalidad influye en el razonamiento práctico, la educación en ética 

debe incidir en el comportamiento ético de la persona y no sólo enseñar una serie de teor-

ías y herramientas para solventar dilemas morales. Una educación ética completa que 

interrelacione normas, valores y virtudes impone que los estudios, por ejemplo, no sólo 

incluyan dilemas sino también descripciones de las personas implicadas en una situación 

concreta, hechos significativos de sus vidas y rasgos de su personalidad (Castro, 2008), 

así como cualquier otra información relevante sobre los factores que influyen en el com-

portamiento y sobre todo, integrar la ética con los contenidos propios de las disciplinas. 

En el caso específico de la educación en contabilidad,  los contadores como otros profe-

sionistas deben realizar juicios prácticos acerca de situaciones concretas, y sobre todo 

comportarse correctamente. Existen fuertes críticas hacia aquellos enfoques didácticos 

que reducen la educación en ética a la presentación de teorías éticas para solventar dile-

mas éticos, sin considerar el comportamiento personal y las cualidades de cada individuo. 

En México, en los programas de licenciatura en contaduría, tanto en universidades públi-

cas como privadas, la ética representa el 0.9% del total de créditos del plan de estudios 

(Padilla y González, 2008). Además, diversos estudios (Montaner, 2008; Rojas y Pirrón, 

2010) sobre el desarrollo de competencias éticas, señalan que aun cursando créditos en 

ética, los estudiantes manejan conocimientos ambiguos en cuanto a los términos de ética, 

moral y valores; igualmente, desconocen los valores que deben practicar y cómo practi-
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carlos, según lo planteado en el plan curricular y en el código de ética que rige su carrera. 

Se hace necesario implementar un sistema transversal e integral de educación en valores 

a lo largo del desarrollo curricular (Vallaeys, 2003; Matchett, 2008), alineado con el proce-

so formativo del estudiante para que la formación ética sea significativa y trascendente. 

El presente reporte de investigación, presenta los resultados obtenidos por una interven-

ción educativa con equipos virtuales multiculturales, dirigida a conocer las actitudes y dis-

posiciones de los estudiantes de México y España hacia la ética transversal, en combina-

ción con los conceptos propios de la ética profesional en la contaduría, específicamente 

en la auditoría y la responsabilidad social de los profesionales. Entendiéndose como ética 

transversal, la formación ética en las universidades implícita en los contenidos curricula-

res. 

Preguntas y Objetivos de Investigación 
La pregunta de investigación definida fue la siguiente: ¿Qué diferencias existen con res-

pecto al concepto de ética transversal (formación ética en las universidades), entre estu-

diantes de educación superior de ambientes culturales distintos? El objetivo general de la 

investigación fue conocer las actitudes y disposiciones de los estudiantes hacia el concep-

to de ética transversal; y como objetivos específicos, se plantearon los siguientes: descri-

bir los efectos del uso de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo 

de actividades de aprendizaje en entornos multiculturales, y describir las oportunidades 

para el diseño de actividades de aprendizaje en la temática de ética transversal, en entor-

nos de aprendizaje virtuales y multiculturales. 

Metodología 
En esta intervención educativa participaron 76 estudiantes; siendo 17 de una universidad 

pública ubicada en la región de Santander, España; 35 estudiantes de una universidad 

privada de la frontera de México con los Estados Unidos y 25 estudiantes de una univer-

sidad privada del norte de México. Aun dentro de la misma universidad, se observó una 

diversidad cultural entre los estudiantes participantes, pues provenían de regiones ge-

ográficas distintas. Todos ellos estudiantes de licenciaturas en contabilidad, administra-

ción o negocios, cursando el último tercio de su formación universitaria. Se formaron diez 

equipos internacionales, con un estudiante de cada universidad y por tanto de entornos 
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culturales distintos. El resto de los estudiantes, trabajaron en equipos locales. La interven-

ción educativa tuvo una duración de seis semanas entre los meses de Octubre y Noviem-

bre del 2010, durante las cuáles los estudiantes participaron en tres videoconferencias 

formales, utilizaron medios de información y comunicación asíncronos para poder comu-

nicarse y establecer acuerdos sobre el trabajo a realizar; analizaron y discutieron diferen-

tes lecturas asignadas y resolvieron preguntas concretas sobre la solución de dilemas 

éticos personales y profesionales (Adam, 2002; Díaz, 2002; Melé–Carné, 2004) Como 

material de estudio se asignó el caso Enron (Beasely, Buckless, Prawitt y Glover, 2003; 

Hamilton, 2006). Se aplicó un instrumento previo a la intervención educativa para conocer 

el grado de competencia de los estudiantes con respecto al concepto de ética transversal 

y posteriormente se aplicó un instrumento final para conocer los resultados de la actividad 

de aprendizaje propuesta. Con los datos obtenidos a través de los instrumentos de inves-

tigación, las entrevistas con los estudiantes, la observación durante la sesiones de video-

conferencia y el análisis de los ensayos finales elaborados colaborativamente por los es-

tudiantes, se elaboró un estudio de caso (Stake, 1999) con el fin de comprender en forma 

amplia la incorporación del concepto de ética transversal en los estudiantes. Las categor-

ías de estudio definidas fueron las siguientes: Formación ética en la universidad, Códigos 

de Ética Profesional, Comportamiento Ético y Dilemas Éticos.  

Discusión de los Resultados 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de investigación pre-

vios y posteriores a la actividad, mostraron coincidencia entre los estudiantes de entornos 

culturales distintos con respecto a la importancia de la incorporación del concepto de ética 

transversal en su formación universitaria, pues el 93% de los estudiantes estuvieron de 

acuerdo en la incorporación de dilemas éticos en sus cursos, como un medio para com-

prender las consecuencias morales y legales de su comportamiento profesional. Sin em-

bargo, el 87.5% de los estudiantes españoles participantes reconocieron que en su pro-

grama de licenciatura no tienen ninguna materia particular sobre ética profesional, y 

además en un porcentaje similar reconocieron que la formación de ética profesional no 

está integrada con otras materias de su programa de licenciatura. Por el contrario, los 

estudiantes mexicanos señalaron en más de un 90% que sus programas de licenciatura 

contienen cursos específicos de ética profesional y que además la ética se encuentra in-

tegrada en diversos cursos de su plan de estudios, situación que los prepara para resolver 
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dilemas éticos en su vida profesional. Por el contrario, el 85% de los estudiantes españo-

les reconocen que su paso por la universidad no ha contribuido a formarles para resolver 

futuros dilemas éticos. 

Con respecto al análisis de disposiciones contenidas en códigos de ética profesionales, el 

85% de los estudiantes en México, coincidieron en señalar que conocen y han analizado 

disposiciones éticas profesionales, en tanto que sus pares en España sólo el 15% reco-

noció haberlo hecho. El 93.3% de los estudiantes participantes, tanto de México como de 

España, reconocieron que es necesario que en la universidad se enseñen las consecuen-

cias legales y morales derivadas de comportamientos profesionales no apropiados; y el 

95% del total de los estudiantes estuvieron “muy de acuerdo”, “de acuerdo” en que las 

universidades fomenten el comportamiento ético profesional de los estudiantes.  

Como se puede observar, los estudiantes coinciden en la importancia de la formación 

ética en la universidad y en conocer las consecuencias legales y morales de las acciones 

profesionales. Además, reconocen que en su vida profesional van a enfrentar dilemas 

éticos importantes. Sin embargo, no  perciben que la formación recibida en sus estudios 

universitarios les sirva para comportarse y resolver de forma adecuada los dilemas éticos 

que enfrenten en su vida profesional, sólo el 64% de los estudiantes de los tres entornos 

culturales considera estar suficientemente preparado para hacerlo. 

Mediante el análisis de los ensayos preparados en forma colaborativa por los estudiantes 

con respecto al caso de estudio, se identificaron alrededor del concepto de ética transver-

sal las categorías siguientes: responsabilidad social, ciudadanía, formación de criterio, 

reflexión personal, razonamiento, compromiso y educación integral. Otra categoría identi-

ficada fue ética y técnica, señalando el equilibrio formativo profesional, pues técnica exce-

siva puede desvirtuar su aplicación, y ética sin técnica no llevaría a la acción concreta de 

transformación y mejora requerida en un profesional. 

Como resultado de la observación y las entrevistas,  puede decirse que el uso de recursos 

tecnológicos para la interacción de estudiantes de entornos culturales distintos, es un me-

dio valioso para enriquecer su formación ética personal, pues les confronta con conflictos 

de comunicación, colaboración y coordinación dentro de un grupo de trabajo, y pone en 

juego actitudes de respeto, tolerancia y negociación, para lograr un fin común. 
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Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, existe acuerdo entre los 

estudiantes de entornos culturales distintos con respecto a la importancia de la formación 

ética en las universidades. Los resultados obtenidos sugieren que en México se ha avan-

zado más en la incorporación de contenidos de ética en el currículo universitario, con res-

pecto al modelo educativo en España. Sin embargo, persiste el reto para las universida-

des de desarrollar una formación ética transversal integral, alineada con la formación de 

carácter en la persona, que le permita afrontar los dilemas éticos y personales que enfren-

tará en su vida profesional. No es suficiente enseñar el código de ética de una profesión 

junto con los modelos para resolver dilemas éticos. Es necesario que la formación en éti-

ca este implícita en los contenidos curriculares y además en la forma en que estos conte-

nidos son entregados a los estudiantes. Es audaz proponer que es necesario que la ética 

se viva en la formación universitaria, por ejemplo respeto y tolerancia en la relación profe-

sor y alumno, cumplimiento a la verdad y transparencia en la forma de evaluar los apren-

dizajes, búsqueda del bien común y del avance solidario de un grupo en torno al logro de 

los objetivos de aprendizaje. Los espacios innovadores de aprendizaje que incorporan 

herramientas tecnológicas de información y comunicación pueden proveer los medios 

para facilitar la interacción entre el profesor y los estudiantes y entre ellos mismos, tam-

bién pueden facilitar la transparencia y simetría de la información y de los recursos educa-

tivos abiertos. 

Además, el entorno de los negocios actual requiere de personas capaces profesionalmen-

te, pero también con una sólida formación en ética que les permita tomar decisiones y 

emprender acciones con un objetivo de bien común para la organización y la comunidad. 

Si las empresas y las organizaciones aspiran a la sustentabilidad, entonces deben invertir 

en la selección y formación de talento humano capaz técnicamente pero con visión de 

bien común. 

Más allá de las diferencias culturales, la ética es un requerimiento universal, quizás no 

sea necesario complicar en demasía el currículo universitario, si tan sólo enfocáramos dos 

principios universales inherentes en todas las consideraciones espirituales y filosóficas de 

la humanidad: No dañar y Hacer el Bien. 
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