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ABSTRACT

Introduction: the knowledge of artificial intelligence (AI) by university professors provides them with the 
ability to effectively integrate these innovative technological tools, resulting in a significant improvement in 
the quality of the teaching and learning process.
Objective: to assess the level of knowledge about AI in a sample of Peruvian university professors.
Methods: quantitative study, non-experimental design and descriptive cross-sectional type. The sample 
consisted of 55 university professors of both sexes who were administered a questionnaire to assess their 
level of knowledge about AI, which had adequate metric properties.
Results: the level of knowledge about AI was low for 41,8 % of professors, regular for 40 %, and high for 
18,2 %. This indicates that there is a significant gap in the knowledge of university professors about AI and 
its application in education, which could limit their ability to fully leverage AI tools and applications in 
the educational environment and could affect the quality and effectiveness of teaching. Likewise, it was 
determined that age and self-perception of digital competencies of professors were significantly associated 
with their level of knowledge about AI (p<0,05).
Conclusions: peruvian university professors are characterized by presenting a low level of knowledge about 
AI. Therefore, it is recommended to implement training and professional development programs focused on 
artificial intelligence, in order to update and improve their skills in this field.
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RESUMEN

Introducción: el conocimiento de la inteligencia artificial (IA) por parte de los docentes universitarios les 
proporciona la capacidad de integrar eficazmente estas innovadoras herramientas tecnológicas, lo que 
resulta en una mejora significativa en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Objetivo: evaluar el nivel de conocimientos sobre IA en una muestra de docentes universitarios peruanos.
Métodos: estudio cuantitativo, diseño no experimental y de tipo descriptivo transversal. La muestra fue 
conformada por 55 docentes universitarios de ambos sexos a quienes se les aplicó un cuestionario para 
evaluar el nivel de conocimientos sobre IA, el cual contaba con adecuadas propiedades métricas.
Resultados: el nivel de conocimiento sobre IA del 41,8 % de docentes fue bajo, del 40 % fue regular y del 18,2 
% fue alto. Esto indica que existe una brecha significativa en el conocimiento de los docentes universitarios
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sobre IA y su aplicación en la educación, lo cual podría limitar su capacidad para aprovechar plenamente las 
herramientas y aplicaciones de IA en el entorno educativo y podría afectar la calidad y la efectividad de la 
enseñanza. Del mismo modo, se determinó que la edad y la autopercepción de las competencias digitales de 
los docentes se asoció de manera significativa a su nivel de conocimiento sobre IA (p<0,05).
Conclusiones: los docentes universitarios peruanos se caracterizan por presentar un bajo nivel de 
conocimientos sobre IA. Por lo tanto, se recomienda implementar programas de capacitación y desarrollo 
profesional centrados en la inteligencia artificial, con el fin de actualizar y mejorar sus habilidades en este 
campo.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Docentes Universitarios; Educación; Educación Superior; Tecnología 
Educativa.

INTRODUCCIÓN
La inteligencia artificial (IA) representa actualmente uno de los campos más fascinantes y prometedores 

de la ciencia y la tecnología.(1) Desde su concepción en décadas pasadas hasta su crecimiento exponencial 
en la actualidad, la IA ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en una realidad omnipresente 
en la vida cotidiana.(2) Con su capacidad para imitar la inteligencia humana y realizar tareas que antes se 
consideraban exclusivas del pensamiento humano, la IA ha transformado industrias, revolucionado procesos y 
planteado preguntas fundamentales sobre el futuro de la humanidad.(3)

En términos generales, la IA se refiere al proceso mediante el cual las computadoras y las máquinas simulan 
el comportamiento humano, abarcando aspectos como la percepción, el aprendizaje, la inferencia, el análisis 
y la toma de decisiones, todo ello mediante el procesamiento de datos y el reconocimiento de patrones.(4) La 
IA comprende múltiples subconjuntos o subcampos, entre los cuales se destacan el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo, las redes neuronales, la visión por computadora y la robótica como los cinco principales.
(5) Además, la IA se estructura en tres paradigmas principales: simbólico, basado en la lógica y el conocimiento; 
estadístico, que emplea métodos probabilísticos y aprendizaje automático; y subsimbólico, que se centra en 
la inteligencia incorporada y la búsqueda. Estos paradigmas abordan diversos dominios de problemas, como la 
percepción, el razonamiento, el conocimiento, la planificación y la comunicación.

Desde su desarrollo en la década de 1950, los expertos han estado continuamente explorando programas 
y aplicaciones de IA que puedan optimizar y transformar diversas áreas de la vida cotidiana.(6) Inicialmente 
concebida como una herramienta destinada principalmente al ámbito tecnológico e industrial, con el tiempo 
se ha evidenciado su potencial para revolucionar también el campo educativo.(7)

Paralelamente, los docentes universitarios se encuentran en una posición única para aprovechar las 
capacidades de la IA y mejorar significativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula.(8) Desde 
la personalización de la educación hasta la evaluación automatizada y el apoyo virtual, las aplicaciones de la 
IA ofrecen un vasto potencial para transformar la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para los 
desafíos del siglo XXI.(9)

Son múltiples los beneficios que los docentes pueden obtener al utilizar la IA.  En primer lugar, pueden utilizar 
sistemas de IA para personalizar la educación, adaptando el contenido y las actividades de aprendizaje según 
las necesidades individuales de los estudiantes.(10) Además, la IA puede ayudar en la evaluación automatizada 
de tareas y exámenes, proporcionando retroalimentación instantánea a los estudiantes.(11) También pueden 
emplear asistentes virtuales impulsados por IA para responder preguntas comunes de los estudiantes y brindar 
apoyo personalizado fuera del horario de clase.(12) Por último, los docentes pueden utilizar herramientas de 
análisis de datos basadas en IA para identificar patrones de rendimiento de los estudiantes y ajustar sus métodos 
de enseñanza en consecuencia.(13)

Aunque la IA ofrece numerosos beneficios en el ámbito educativo, desde la personalización del aprendizaje 
hasta la automatización de tareas administrativas, también presenta una serie de desafíos para la comunidad 
universitaria.(14) Se han identificado varias violaciones éticas que podrían erosionar la motivación y la capacidad 
de pensamiento crítico de los estudiantes.(15) Por ejemplo, el uso continuo de herramientas de IA que no 
fomentan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico puede llevar a una 'pereza intelectual' entre los 
estudiantes.(16) 

Por otro lado, se ha observado una disminución en la creatividad de los estudiantes y una mayor propensión 
a la deshonestidad académica debido a que algunas herramientas de IA facilitan el plagio y la generación de 
contenido no verificado.(17,18) Este fenómeno plantea preocupaciones sobre la credibilidad y la calidad del 
contenido generado por IA, ya que los algoritmos pueden producir escritos basados en datos no verificados y 
en corpus masivos de información.(19) En última instancia, el uso excesivo de herramientas de IA podría socavar 
la autonomía y la capacidad de estudio independiente de los estudiantes, ya que estos podrían depender en 
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exceso de la tecnología para completar tareas y trabajos académicos.(20)

Esta investigación se justifica en el contexto de una era digital en constante evolución, donde la inteligencia 
artificial está transformando rápidamente la forma en que interactuamos con la información y trabajamos. 
Los docentes universitarios tienen la responsabilidad de preparar a los estudiantes para un mundo donde la 
inteligencia artificial será fundamental. Evaluar su comprensión de la inteligencia artificial no solo identificará 
brechas en su conocimiento, sino que también permitirá diseñar programas de capacitación específicos para 
mejorar su competencia en este campo. Esto garantizará que los docentes estén mejor preparados para integrar 
la inteligencia artificial en sus prácticas educativas, beneficiando así la calidad y relevancia de la enseñanza 
universitaria en un mundo cada vez más digitalizado.

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el nivel de conocimientos sobre inteligencia artificial en 
una muestra de docentes universitarios peruanos.

MÉTODOS
La investigación se basó en un enfoque cuantitativo para analizar los patrones de comportamiento de los 

participantes, utilizando mediciones numéricas y análisis estadístico. Se empleó un diseño no experimental, 
pues se observó el comportamiento de la variable de estudio en su entorno natural sin realizar ninguna 
manipulación deliberada. Además, fue de tipo descriptivo y de corte transversal, lo que permitió comprender 
las características de la variable en un único punto temporal.(21)

La muestra estuvo compuesta por 55 docentes de ambos sexos, siendo de naturaleza censal al abarcar la 
totalidad de los docentes que laboraban en una universidad pública peruana. Esta elección se justificó en virtud 
de su conveniencia y accesibilidad, proporcionando así una muestra manejable y dentro del alcance de estudio.

Para la recolección de datos, se empleó una encuesta virtual estructurada utilizando la plataforma Google 
Forms, compuesta por dos secciones. En la primera parte, se recopiló información sociodemográfica y laboral 
de los participantes, como sexo, edad, condición laboral y autopercepción de las competencias digitales. En 
la segunda parte, se aplicó un cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos sobre inteligencia artificial 
en docentes universitarios.(22) Este instrumento consta de tres dimensiones: aspectos teóricos de inteligencia 
artificial (5 ítems), herramientas de inteligencia artificial para la educación (5 ítems) y aplicaciones de 
herramientas de inteligencia artificial en el aula y actividades docentes (5 ítems). Para garantizar la validez 
y consistencia interna del cuestionario en el contexto de esta investigación, se llevó a cabo un proceso de 
validación y confiabilidad. En ese sentido, se determinó que la escala poseía un nivel adecuado de validez de 
contenido (V de Aiken = 0,928) y confiabilidad (α = 0,955).

La recolección de datos se llevó a cabo después de obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 
universitarias pertinentes. Para facilitar la participación de los docentes, se utilizó la aplicación de mensajería 
WhatsApp. Los docentes fueron invitados a participar y se les proporcionó un enlace a la encuesta, junto 
con instrucciones sobre cómo completarla. Este proceso, que tuvo una duración aproximada de 20 minutos, 
concluyó con la participación confirmada de los 55 docentes encuestados. Una vez completada la recolección 
de datos, se desactivó el acceso a la encuesta.

Para el análisis de datos, se utilizó el software SPSS versión 25. En una primera fase, se calculó la distribución 
porcentual de la variable, dimensiones e ítems de estudio. Posteriormente, se procedió al análisis inferencial 
mediante la prueba no paramétrica de Chi-Cuadrado (X2). El propósito de este análisis fue determinar si 
existía una asociación significativa entre el nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial y las variables 
sociodemográficas y laborales propuestas. 

Siguiendo los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki, este estudio se llevó a cabo 
rigurosamente en cuanto a los estándares éticos. Todos los docentes participantes otorgaron su consentimiento 
informado después de recibir una completa explicación sobre el propósito y los procedimientos de la 
investigación. Además, se garantizó la confidencialidad de los datos recopilados y se veló por el bienestar de 
los docentes en todo momento.

RESULTADOS
Según los datos recopilados en la tabla 1, el 56,4 % de los docentes eran hombres, mientras que el 43,6 % 

eran mujeres. En cuanto a la distribución por edades, el 58,2 % tenía entre 41 a 50 años, el 21,8 % tenía más 
de 50 años y el 20 % tenía entre de 30 a 40 años. En términos de condición laboral, el 65,5 % eran docentes 
nombrados y el 34,5 % estaban contratados. En relación con la percepción de sus competencias digitales, el 
63,6 % las valoraron en un nivel regular, el 20 % en un nivel bajo y el 16,4 % en un nivel alto.
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Tabla 1. Distribución de la muestra

Variables n= 55 %

Sexo Hombre 31 56,4

Mujer 24 43,6

Edad Entre 30 y 40 años 11 20,0

Entre 41 y 50 años 32 58,2

Más de 50 años 12 21,8

Condición laboral Contratado 19 34,5

Nombrado 36 65,5

Autopercepción de la 
competencia digital

Alto 9 16,4

Regular 35 63,6

Bajo 11 20,0

En la figura 1 se observa que el nivel de conocimiento sobre IA del 41,8 % de docentes fue bajo, del 40 % fue 
regular y del 18,2 % fue alto. Asimismo, el nivel de conocimiento sobre aspectos teóricos de la IA del 50,9 % fue 
bajo, del 34,5 % fue regular y del 14,5 % fue alto. Respecto a las herramientas de IA para la educación, el nivel 
de conocimiento del 43,6 % fue regular, del 40 % fue bajo y del 16,4 % fue alto. En cuanto a las aplicaciones 
de herramientas de IA en el aula y actividades docentes, el nivel de conocimiento del 41,8 % fue regular, del 
36,4 % fue bajo y del 21,8 % fue alto. En función de los hallazgos presentados, se puede afirmar que existe una 
brecha significativa en el conocimiento de los docentes universitarios sobre IA y su aplicación en la educación.

Figura 1. Distribución de porcentajes del conocimiento sobre inteligencia artificial y sus dimensiones
Fuente: Encuestas.

Los resultados de los ítems relacionados con la dimensión del conocimiento sobre IA, presentados en la tabla 
2, indican que los docentes demostraron un mayor conocimiento sobre la definición de IA y sus implicancias 
éticas. Sin embargo, revelaron un desconocimiento notable sobre las redes neuronales, su aplicación práctica 
y la distinción entre el aprendizaje supervisado y no supervisado en el ámbito de la IA.
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Tabla 2. Respuestas a los ítems de la dimensión aspectos teóricos de la inteligencia artificial

Ítems Respuesta 
correcta

Respuesta 
incorrecta

1. ¿Cómo definiría la inteligencia artificial? 45,5 % 54,5 %

2. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado 
en la inteligencia artificial? 

18,2 % 81,8 %

3. ¿Qué son las redes neuronales y cómo se utilizan en la inteligencia artificial? 14,5 % 85,5 %

4. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo y cómo se utiliza en la inteligencia artificial? 21,8 % 78,2 %

5. ¿Cuáles son algunos de los desafíos éticos y sociales asociados con la inteligencia 
artificial? 

38,2 % 61,8 %

Fuente: Encuestas.

Los resultados de los ítems relacionados con la dimensión herramientas de IA para la educación, presentados 
en la tabla 3, revelan que los docentes poseían un mayor conocimiento sobre las ventajas de utilizar herramientas 
de IA en la educación, así como sobre el uso de chatbots educativos. Sin embargo, se observa un notable 
desconocimiento en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y la analítica del aprendizaje, así como 
su aplicación en el ámbito educativo.

Tabla 3. Respuestas a los ítems de la dimensión herramientas de inteligencia artificial para la educación

Ítems Respuesta 
correcta

Respuesta 
incorrecta

6. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural y cómo se puede utilizar en la educa-
ción? 

12,7 % 87,3 %

7. ¿Cuáles son algunas de las herramientas de inteligencia artificial que se pueden utili-
zar en la educación?

34,5 % 47,3 %

8. ¿Qué es la analítica del aprendizaje y cómo se puede utilizar en la educación? 21,8 % 78,2 %

9. ¿Qué son los chatbots educativos y cómo se pueden utilizar en la educación? 40,0 % 60,0 %

10. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de utilizar herramientas de inteligencia artificial 
en la educación?

45,5 % 54,5 %

Fuente: Encuestas.

Los resultados de los ítems relacionados con la dimensión aplicaciones de herramientas de IA en el aula y 
actividades docentes, detallados en la tabla 4, indican que los docentes tenían un mayor conocimiento sobre 
los desafíos éticos y sociales asociados al uso de la IA en la educación, así como sobre las estrategias para 
utilizar la IA en el desarrollo de habilidades tecnológicas entre los estudiantes. No obstante, se evidenciaron 
limitaciones en cuanto a la comprensión de cómo la IA puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
optimizar la colaboración y el trabajo en equipo en el aula.

Tabla 4. Respuestas a los ítems de la dimensión aplicaciones de herramientas de IA en el aula y actividades docentes

Ítems Respuesta 
correcta

Respuesta 
incorrecta

11. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar la enseñanza en el aula? 38,2 % 61,8 %

12. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar la evaluación de los 
estudiantes?

49,1 % 50,9 %

13. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para fomentar la colaboración y el 
trabajo en equipo en el aula?

43,6 % 56,4 %

14. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para desarrollar habilidades 
tecnológicas en los estudiantes?

56,4 % 43,6 %

15. ¿Qué desafíos éticos y sociales deben tenerse en cuenta al utilizar la inteligencia 
artificial en la educación?

63,6 % 36,4 %

Fuente: Encuestas.

En la tabla 5 se observa que las variables sociodemográficas y laborales que se asociaron de manera significativa 
al nivel de conocimiento sobre IA entre los docentes fueron la edad y la autopercepción de la competencia 
digital (p<0,05). En ese sentido, se puede afirmar que los docentes más jóvenes y que consideraban que 
tenían un alto nivel de desarrollo de sus competencias digitales mostraron un mayor conocimiento sobre IA en 
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comparación a los docentes de más edad y aquellos con percepciones menos favorables sobre sus competencias 
digitales.

Tabla 5. Asociación entre el nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial y las variables sociodemográficas y 
laborales

Variables sociodemográficas y laborales Conocimiento sobre IA p-valor
(X2)Bajo Regular Alto

Sexo Hombre 13 (41,9 %) 13 (41,9 %) 5 (16,1 %) p>0,05

Mujer 10 (41,7 %) 9 (37,5 %) 5 (20,8 %)

Edad Entre 30 y 40 años 2 (18,2 %) 6 (54,5 %) 3 (27,3 %)

p<0,05Entre 41 y 50 años 14 (43,7 %) 12 (37,5 %) 6 (18,8 %)

Más de 50 años 7 (58,3 %) 4 (33,3 %) 1 (8,3 %)

Condición laboral Contratado 7 (36,8 %) 8 (42,1 %) 4 (21,1 %) p>0,05

Nombrado 16 (44,4 %) 14 (38,9 %) 6 (16,7 %)

Autopercepción de la 
competencia digital

Alto 3 (33,3 %) 4 (44,4 %) 2 (22,2 %) p<0,05

Regular 14 (40,0 %) 14 (40,0 %) 7 (20,0 %)

Bajo 6 (54,5 %) 4 (36,4 %) 1 (9,1 %)

Fuente: Encuestas.

DISCUSIÓN
Un resultado interesante en la presente investigación muestra que el nivel de conocimiento sobre IA que 

caracterizaba a los docentes fue regular. Esto resalta las limitaciones que tienen los docentes universitarios 
sobre el manejo e implementación de la IA en el contexto educativo. Al analizar en detalle, se observó que los 
docentes mostraban un mayor dominio en áreas como la definición de IA, las ventajas de emplear herramientas 
de IA en la educación, y los desafíos éticos y sociales vinculados a su aplicación. Por otro lado, se determinó 
que los docentes tenían limitaciones respecto a la comprensión de las redes neuronales, del procesamiento 
del lenguaje natural y en cuanto al entendimiento de cómo la IA puede mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Existen investigaciones que respaldan nuestros resultados. Por ejemplo, en una investigación realizada en 
Suecia determinaron que existían limitados conocimientos, temores y escepticismo por parte de los docentes 
sobre la IA en la educación superior.(23) Del mismo modo, en Francia hallaron que los docentes conocían 
parcialmente los beneficios potenciales de la IA, no obstante, existían preocupaciones éticas asociadas a 
su utilización.(24) Por otro lado, en Ecuador se realizó una investigación en la cual encontraron que existían 
dificultades y desconocimiento durante el proceso de integración de la IA en la enseñanza universitaria debido 
a la limitada formación de los docentes en este campo del conocimiento.(25)

Al asociar el nivel de conocimiento sobre IA y las variables sociodemográficas, se encontró que existía 
una asociación estadísticamente significativa con la edad de los docentes. Esto quiere decir que los docentes 
más jóvenes mostraron un mayor conocimiento sobre IA en comparación a los docentes de más edad. Esto se 
debería a que los docentes más jóvenes han crecido en una era donde la tecnología, incluida la IA, ha sido 
más prominente en la sociedad y en el ámbito educativo.(26) Es probable que hayan estado expuestos a la IA 
desde una edad más temprana, lo que les brinda una base de conocimientos desde el principio de sus carreras. 
Además, los docentes más jóvenes pueden haber completado su formación académica más recientemente, lo 
que significa que es más probable que hayan recibido educación formal sobre IA.(27) 

Otro hallazgo indica que el nivel de conocimiento sobre IA entre los docentes también mostró una asociación 
estadísticamente significativa con la autopercepción de su competencia digital (p<0,05). Lo expuesto significa 
que los docentes que consideraban que tenían un alto nivel de desarrollo de sus competencias digitales 
mostraron un mayor conocimiento sobre IA en comparación a los docentes con percepciones menos favorables 
sobre sus competencias digitales. Esta asociación puede reflejar el hecho de que quienes se sienten más 
competentes digitalmente no solo tienen habilidades técnicas más sólidas, sino también una mayor confianza y 
disposición para adaptarse a nuevas herramientas y tecnologías emergentes.(28) Al estar más familiarizados con 
el entorno digital, es probable que se sientan más cómodos experimentando con la IA y explorando su potencial 
en el ámbito educativo.(29)

La evaluación del nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial (IA) en docentes universitarios representa 
un paso crucial hacia la comprensión de cómo esta tecnología está siendo incorporada en el ámbito educativo 
en el contexto peruano. Los resultados de esta investigación plantean la necesidad urgente de programas 
de capacitación y desarrollo profesional centrados en la IA. A medida que la IA continúa transformando la 
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educación, es imperativo que los docentes estén equipados con el conocimiento y las habilidades necesarias 
para aprovechar plenamente su potencial.

Entre las fortalezas de la presente investigación destaca su contribución como una de las primeras en 
evaluar el nivel de conocimiento de la IA en una muestra de docentes universitarios peruanos. Además, resalta 
el empleo de un instrumento validado que integra subescalas diseñadas para medir los conocimientos, dominio 
de herramientas e integración de la IA en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto permite una comprensión 
más completa y matizada de la percepción docente sobre la inteligencia artificial en el contexto educativo, 
proporcionando información valiosa para la formulación de estrategias de capacitación y desarrollo profesional 
en este ámbito.

Finalmente, es necesario precisar ciertas limitaciones que podrían influir en la interpretación de los 
resultados. La muestra, siendo pequeña y específica en una sola universidad, podría restringir la generalización 
de los hallazgos a otras poblaciones. Además, el uso de un instrumento autoadministrado podría haber 
introducido sesgos de deseabilidad social, lo que puede afectar la precisión de las respuestas. Para futuras 
investigaciones, se sugiere emplear muestras más amplias y diversas, abarcando diferentes contextos y perfiles 
de docentes universitarios, y complementar los enfoques cuantitativos con métodos cualitativos para obtener 
una comprensión más completa y detallada de la variable estudiada.

CONCLUSIONES 
La integración de la IA en la educación universitaria representa un punto de inflexión notable en la evolución 

del proceso educativo en las instituciones de enseñanza superior. Este avance tecnológico ha revolucionado la 
forma en que los educadores diseñan y entregan contenido educativo, así como cómo los estudiantes acceden a 

la información y participan en el aprendizaje. La IA ha ampliado las fronteras de la enseñanza y el aprendizaje 
al ofrecer herramientas innovadoras que permiten una personalización más profunda del currículo, adaptándose 

a las necesidades individuales de cada estudiante. Sin embargo, dado que la implementación de la IA en la 
educación universitaria es un fenómeno relativamente nuevo, no todos los docentes están familiarizados con 
sus aplicaciones y potencialidades, lo que plantea desafíos adicionales en su adopción generalizada.

Los hallazgos permiten concluir que los docentes universitarios peruanos se caracterizaban por presentar 
un bajo nivel de conocimientos sobre IA. Esto indica que existe una brecha significativa en el conocimiento de 
los docentes universitarios sobre IA y su aplicación en la educación, lo cual podría limitar su capacidad para 
aprovechar plenamente las herramientas y aplicaciones de IA en el entorno educativo y podría afectar la calidad y 
la efectividad de la enseñanza. Por otro lado, se encontró que los docentes más jóvenes y que consideraban que 
tenían un alto nivel de desarrollo de sus competencias digitales mostraron un mayor conocimiento sobre IA en 
comparación a los docentes de más edad y aquellos con percepciones menos favorables sobre sus competencias 
digitales.

Por lo tanto, se recomienda implementar programas de capacitación específicos y estrategias de desarrollo 
profesional enfocadas en la inteligencia artificial. Estas iniciativas podrían incluir cursos de actualización, 
talleres prácticos y actividades de aprendizaje continuo destinadas a mejorar la comprensión y el dominio 
de los docentes en el uso efectivo de la IA en el contexto educativo. Además, se sugiere fomentar espacios 
de colaboración y socialización de buenas prácticas entre los docentes, así como promover la integración de 
la IA en los planes de estudio de las instituciones educativas para garantizar una formación más completa y 
actualizada en este campo.
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