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RESUMEN 

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las universidades 

representa un campo de estudio emergente que combina nuevas tecnologías en 

los métodos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de ser una evolución natural, 

muchos profesores no están dispuestos o preparados para adoptar herramientas 

basadas en IA en sus prácticas educativas. Este estudio se centra en determinar la 

relación entre la integración de la IA y la resistencia y desafíos de los docentes de 

una universidad privada de Lima. Se llevó a cabo una investigación cuantitativa 

correlacional, no experimental de corte transversal, utilizando una escala Likert con 

35 preguntas aplicadas a 31 docentes. Del análisis estadístico se encontró una 

relación de nivel medio entre los factores de la integración de la IA (55%) y la 

resistencia y desafío (61%) de los docentes, indicando que los docentes adoptan la 

IA en sus prácticas pedagógicas y enfrentan resistencias y desafíos de nivel medio. 

Sin embargo, la prueba de hipótesis Spearman y Kendall considera que no existe 

una relación significativa entre las variables de estudio; es decir no existe suficiente 

evidencia para afirmar la relación entre las variables. Concluyendo que la 

implementación de la IA en el entorno universitario genera diversas percepciones 

e inquietudes entre los docentes, quienes ven tanto oportunidades como retos y 

que las resistencias pueden atribuirse también a factores como preocupaciones 

laborales, intereses particulares y consideraciones personales. 

Palabras Clave: inteligencia artificial, resistencia actitudinal, formación 

docente. 
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ABSTRACT 

The incorporation of artificial intelligence (AI) in universities represents an 

emerging field of study that combines new technologies in teaching-learning 

methods. Despite being a natural evolution, many professors are not willing or 

prepared to adopt AI-based tools in their educational practices. This study focuses 

on determining the relationship between AI integration and the resistance and 

challenges faced by teachers at a private university in Lima. A non-experimental 

cross-sectional correlational quantitative research was conducted, using a Likert 

scale with 35 questions applied to 31 teachers. The statistical analysis found a 

medium-level relationship between AI integration factors (55%) and teacher 

resistance and challenges (61%), indicating that teachers adopt AI in their 

pedagogical practices and face medium-level resistance and challenges. However, 

the Spearman and Kendall hypothesis tests indicate that there is no significant 

relationship between the study variables; that is, there is not enough evidence to 

affirm a relationship between the variables. It is concluded that the implementation 

of AI in the university environment generates diverse perceptions and concerns 

among teachers, who see both opportunities and challenges, and that the resistance 

can also be attributed to factors such as labor concerns, particular interests, and 

personal considerations. 

Keywords: artificial intelligence, attitudinal resistance, teacher training. 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde su nacimiento 1956 la Inteligencia Artificial (IA) cuando Baker y 

Anissa, (2019) menciona el nombre por primera vez, luego en la enseñanza 

superior marca un cambio fundamental que se ha consolidado de manera veloz. Su 

implementación tiene el potencial de brindar adaptabilidad en la enseñanza, 

mejorar la eficiencia administrativa y explorar nuevas oportunidades pedagógicas. 

A pesar de ello, el paso hacia una educación respaldada por la IA enfrenta desafíos, 

particularmente en el ámbito universitario. 

No obstante, en entornos donde la competencia y la excelencia académica 

son fundamentales, la incorporación de nuevas tecnologías debería considerarse 

como una evolución natural. No obstante, hay señales que indican que no todos los 

profesores están dispuestos o preparados para adoptar herramientas basadas en 

IA en sus prácticas educativas. Según (Area-Moreira et al., 2020), estas 

resistencias pueden originarse por diversos motivos, que van desde la falta de 

formación hasta la arraigada creencia en métodos de enseñanza convencionales. 

Además de los desafíos técnicos y pedagógicos, las barreras culturales pueden 

variar considerablemente. Mientras que algunos profesores en disciplinas 

tecnológicas pueden mostrar una mayor disposición para integrar la IA, otros 

pueden enfrentarse a limitaciones en el acceso o manejo de las herramientas. 

También puede haber dudas sobre la eficacia pedagógica y el impacto de la IA en 

la autonomía educativa del proceso de enseñanza, dependiendo del docente. 

Además, para (Carneiro et al., 2021), las universidades pueden tener expectativas 

y presiones adicionales que influyan en la percepción y actitud de los profesores 

hacia la IA. Si no se abordan adecuadamente, estos factores podrían restringir la 

capacidad de las universidades de Lima para mantenerse a la vanguardia educativa 

en el siglo XXI. 

Ante este panorama se plantea como principal interrogante ¿Cuál es la 

relación entre la integración de la inteligencia artificial y la resistencia y desafíos de 

los docentes de una universidad privada de Lima?, de manera específica tenemos, 

1. ¿Cuál es la relación entre el uso de herramientas con inteligencia artificial y la

resistencia y desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima?; 2. 
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¿Cuál es la relación entre la incorporación de la IA en el diseño curricular y la 

resistencia y desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima?; 3. 

¿Cuál es la relación entre la preparación y formación docente en IA y la resistencia 

y desafíos de los docentes de una universidad Privada de Lima?.  

Según Carneiro et al 2021, es esencial abordar los problemas en el ámbito 

educacional, sino también para el contexto social. Dada la rápida evolución de la 

innovación tecnológica, resulta imperativo que las generaciones futuras estén 

familiarizadas con la IA y sus aplicaciones. Si las instituciones universitarias no 

logran superar las resistencias y desafíos presentes, existe el riesgo de formar una 

generación de estudiantes insuficientemente preparados para un mundo impulsado 

por la IA y las tecnologías. 

Según Ordoñez et al (2023), el estudio tiene una relevancia social, porque 

permitirá abordar las barreras que enfrentan los docentes al incorporar tecnologías 

avanzadas. Para identificar y analizar los desafíos y resistencias, se deben elaborar 

planes y políticas educativas más efectivas que promuevan la capacitación y el 

apoyo necesario para los docentes. A su vez, puede mejorar el nivel de calidad de 

la educación universitaria en el Perú, facilitando el acceso a herramientas 

tecnológicas avanzadas y preparando mejor a los estudiantes para el mercado 

laboral. Además, la investigación puede informar a los responsables de políticas 

educativas sobre la importancia de la capacitación continua y el desarrollo 

profesional en el campo de la IA.  

En cuanto a la justificación teórica, se puede decir que, la incorporación de 

la inteligencia artificial (IA) en las universidades son temas emergentes de estudio 

que combina el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), Davis (1989), surgió en 

época de rápida adopción tecnológica, marcada por el auge de los ordenadores 

personales y los inicios de Internet y la telefonía móvil. Este modelo fue esencial 

para analizar las reacciones de las personas ante los avances tecnológicos los 

docentes universitarios actúan como agentes críticos en la adopción de nuevas 

tecnologías educativas. el Modelo SAMR (Sustitución, Aumento, Modificación, 

Redefinición), este modelo permite clasificar el uso de la IA desde una simple 

sustitución (sin cambio funcional) hasta una redefinición (creando nuevas tareas 

previamente inconcebibles). Porque ayuda a evaluar el impacto y la profundidad de 

la incorporación de la IA en la educación, proporcionando una estructura para 
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categorizar y evaluar su uso y efectos. En ese sentido entonces podemos decir que, 

la investigación contribuye al marco teórico existente al explorar cómo modelos 

teóricos se manifiestan en el contexto específico de la incorporación de la 

inteligencia artificial en la educación superior en Perú. 

Como objetivo principal se considera: Determinar la relación entre la 

integración de la inteligencia artificial y la resistencia y desafíos de los docentes de 

una universidad privada de Lima; para objetivos específicos, 1. Determinar la 

relación entre el uso de herramientas con inteligencia artificial y la resistencia y 

desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima; 2. Determinar la 

relación entre la incorporación de la IA en el diseño curricular y la resistencia y 

desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima; 3 Determinar la 

relación entre la preparación y formación de docente en IA y la resistencia y 

desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima. 

Consideramos la hipótesis de estudio, H1. Existe relación significativa entre 

la integración de la inteligencia artificial y la resistencia y desafíos de los docentes 

de una universidad privada de Lima. Para específicos tenemos, 1. Existe relación 

significativa entre el uso de herramientas con inteligencia artificial y la resistencia y 

desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima; 2. Existe relación 

significativa entre la incorporación de la IA en el diseño curricular y la resistencia y 

desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima; 3. Existe relación 

significativa entre la preparación y formación de docente en IA y la resistencia y 

desafíos de los docentes de una universidad privada de Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO

El estudio de Vera (2023), realizado en Chile, se enfoca en cómo la 

Inteligencia Artificial (IA) está reformando la enseñanza superior. Destaca el 

creciente interés en las posibilidades de la IA, incluyendo desafíos y oportunidades, 

especialmente con el uso de ChatGPT. A través de entrevistas estructuradas a 27 

docentes mediante Google forms, se subraya las capacidades de la inteligencia 

artificial para incrementar la eficiencia y personalización del aprendizaje. Sin 

embargo, subraya la importancia de una integración ética y responsable, teniendo 

en cuenta la privacidad, seguridad y equidad en el acceso a estas tecnologías. El 

estudio concluye que la IA es ampliamente aceptada entre los docentes, mejorando 

especialmente su experiencia de aprendizaje de los alumnos. 

Por su parte, Mollick y Mollick (2023), de Pensilvania, exploran cómo los 

chatbots de IA, como ChatGPT, ha revolucionado el proceso educativo en niveles 

avanzados de estudios, el artículo ofrece una guía sobre cómo la inteligencia 

artificial (IA) puede facilitar la aplicación de estrategias de enseñanza basadas en 

evidencia. Los investigadores y docentes deben considerar los beneficios y 

limitaciones en el uso de la IA con fines pedagógicos, el texto destaca que, si bien 

la IA no reemplazará a los docentes, se debe tomar en cuenta que, es una 

herramienta útil como apoyo a la enseñanza aprendizaje, su implementación debe 

ser cuidadosa y reflexiva para actuar efectivamente como un amplificador de las 

capacidades docentes.  

En cuanto a, Chávez et al (2024) en su investigación IA en la educación 

superior: oportunidades y amenazas, manifiesta que La inteligencia artificial 

sobresale por su capacidad excepcional para almacenar y procesar datos, lo que 

la convierte en una herramienta valiosa en el campo educativo. Su flexibilidad le 

permite adaptarse a las demandas y necesidades de estudiantes y docentes, 

abriendo así nuevas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje tanto dentro 

como fuera del aula. No obstante, su implementación presenta desafíos y riesgos, 

particularmente en cuanto a la ética y la privacidad de los datos empleados en el 

procesamiento de información.  

Por su parte, Sotelo (2023), en Perú en su tesis de maestría "Uso de la 

Inteligencia Artificial en la Educación Superior entre el 2018 - 2023: Una Revisión 

sistemática" buscó identificar las características de la investigación sobre IA en la 
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educación superior durante este período. Los hallazgos revelan que, aunque la IA 

aporta beneficios significativos al rendimiento académico, también plantea desafíos 

morales y éticos. El estudio sugiere la necesidad de un desarrollo equilibrado de la 

IA, considerando aspectos éticos para maximizar sus ventajas en un entorno 

seguro. 

Un estudio realizado en una universidad pública del norte del Perú, por 

Bernilla (2024), estudio las percepciones del profesorado sobre el uso de 

inteligencia artificial (IA). Los resultados indican que muchos docentes consideran 

beneficioso el uso de IA para generar textos y organizar actividades, aunque 

algunos expresan preocupaciones acerca de su precisión y fiabilidad. Existe un 

consenso entre los docentes en abordar estos cambios y integrar la IA en el plan 

curricular, enfocándose en superar las barreras mediante la capacitación para 

mejorar su percepción y uso. A pesar del potencial y el apoyo significativo hacia la 

IA en la universidad, se destaca la necesidad de implementar medidas 

institucionales adicionales 

Mientras que en Perú, Tramallino (2024), examino críticamente artículos 

científicos sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo. 

Concluyendo que estas herramientas han adquirido relevancia en las instituciones 

educativas, con hallazgos que destacan estudios sobre alfabetización en IA, la 

formación del profesorado, y la importancia de abordar esta temática de manera 

interdisciplinaria. 

Según Alva et al. (2023), su investigación se centra en explorar la 

implementación de la educación virtual en asignaturas de una institución de 

educación superior en Lima, así como en identificar los motivos por los cuales los 

docentes no emplean con regularidad los recursos tecnológicos digitales como 

herramientas de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje. El estudio revela que 

los docentes reportan niveles deficientes de dominio y adopción de las TIC. 

Además, señala que las mujeres y los adultos mayores muestran una mayor 

resistencia al cambio, influenciados por diversos factores. 

Para la UNESCO (2023), manifiesta que la inteligencia artificial (IA) puede 

utilizarse en diversas áreas del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. No 

obstante, aunque presenta oportunidades interesantes para implementar cambios 

positivos a través de la tecnología, también conlleva numerosos riesgos y desafíos. 
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Sin embargo, el personal docente de las instituciones de educación superior (IES) 

es probablemente el más impactado por las tecnologías de IA y juega un papel 

crucial en su integración en la educación superior (ES), especialmente en lo que 

respecta a la reevaluación de la enseñanza y la evaluación, así como al 

mantenimiento de la integridad académica. El desarrollo profesional de los 

docentes es esencial en este contexto. (p.5) 

Conceptualizando la variable 1, la integración de la IA en el contexto 

educacional, se refiere a la incorporación de sistemas basados en IA, como el 

aprendizaje adaptativo, el análisis de datos y los asistentes virtuales, con el fin de 

optimizar la manera en que se enseña y aprendizaje (Ayuso y Gutiérrez, 2022). 

Considerando las dimensiones de estudio, (-)Nivel de adopción de IA, con el cual 

se mediría cuánto se ha adoptado la IA en la institución (bajo, medio, alto); (-)Tipos 

de tecnologías de IA utilizadas, herramientas específicas de IA empleadas con 

respuestas múltiples (sistemas de aprendizaje adaptativo, chatbots, análisis de 

datos, etc.); (-)Profundidad de integración en el proceso educativo, para evaluar 

cómo la IA se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación; (-

)Frecuencia de uso de herramientas de IA, para conocer cuán a menudo se utilizan 

estos avances tecnológicos aplicados en la educación.. 

La variable 2, Impacto en docentes universitarios, (Ocaña et al, 2020), define 

que, el impacto de la IA en docentes universitarios abarca los cambios en las 

metodologías de enseñanza, la carga laboral, el compromiso y la motivación, la 

eficacia pedagógica y las actitudes hacia la IA. Estos cambios pueden reflejar tanto 

desafíos como oportunidades para los educadores en la era digital. Considerando 

para ello las dimensiones: (-)Cambios en Metodologías de enseñanza, cómo la IA 

ha alterado los enfoques pedagógicos; (-)Impacto en la carga laboral, para recoger 

información, si la IA ha aumentado, disminuido o cambiado la naturaleza del trabajo 

docente; (-)Efectos en el compromiso y motivación, conocer cómo la IA afecta la 

actitud y el entusiasmo de los docentes hacia su trabajo; (-)Impacto en la Eficacia 

Pedagógica, para evaluar si la IA ha mejorado el nivel educativo y el proceso de 

adquisición de conocimiento; (-)Percepciones o actitudes hacia la IA, sentimientos 

y opiniones de los docentes sobre la IA. 
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III. MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

El estudio es de tipo aplicada de enfoque cuantitativo, para Ñaupas et 

al. (2018), este estudio se caracteriza principalmente por el estudio con fines 

prácticos mostrando información estadística y numéricos con preguntas e 

hipótesis. 

3.1.2 Diseño de investigación 

La investigación es un diseño no experimental transversal 

correlacional. Esta investigación se efectuará en un tiempo específico, sin la 

intención de manipular de forma activa las variables en cuestión, como 

indican Hernández y Mendoza (2023). En cuanto al alcance correlacional, se 

examinará la relación espontánea entre las variables en su entorno natural, 

sin intentar modificarlas ni establecer una relación causal, (Tamayo y 

Tamayo, 2004). 

3.2 Variables y operacionalización 

3.2.1 Variables 

Variable1: Integración de la inteligencia artificial (IA). 

Definición conceptual: La integración de la IA en el contexto de la 

educación, se refiere a la incorporación de sistemas basados en IA, como el 

aprendizaje adaptativo, el análisis de datos y los asistentes virtuales, con el 

fin de optimizar la manera en que se enseña y aprendizaje. (Ayuso y Gutiérrez, 

2022). 

Considerando las siguientes dimensiones para la variable1: 

• Nivel de Adopción de IA: Mediría cuánto se ha adoptado la IA en la

institución (bajo, medio, alto).

• Tipos de Tecnologías de IA Utilizadas: Herramientas específicas de IA

empleadas (sistemas de aprendizaje adaptativo, chatbots, análisis de

datos, etc.).

• Profundidad de Integración en el Proceso Educativo: se evaluará cómo

la IA se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación, etc.
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• Frecuencia de Uso de Herramientas de IA: Cuán a menudo se utilizan

estos avances tecnológicos aplicados a la educación.

Variable 2: Resistencia y desafíos de docentes universitarios. 

Definición conceptual: El impacto de la IA en docentes universitarios 

abarca los cambios en las metodologías de enseñanza, la carga laboral, el 

compromiso y la motivación, la eficacia pedagógica y las actitudes hacia la 

IA. Estos cambios pueden reflejar tanto desafíos como oportunidades para 

los educadores en la era digital (Ocaña et al, 2019). 

Con las dimensiones para la variable: 

• Cambios en Metodologías de Enseñanza: Cómo la IA ha alterado los

enfoques pedagógicos.

• Impacto en la Carga Laboral: Si la IA ha aumentado, disminuido o

cambiado la naturaleza del trabajo docente.

• Efectos en el Compromiso y Motivación: Cómo la IA afecta la actitud y

el entusiasmo de los docentes hacia su trabajo.

• Impacto en la Eficacia Pedagógica: Evaluación de si la IA ha mejorado el

nivel educativo y el proceso de adquisición de conocimientos.

• Percepciones o Actitudes hacia la IA: Sentimientos y opiniones de los

docentes sobre la IA.

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Variable1: La integración de la IA se medirá a través del grado de 

implementación de IA en una universidad priva de Lima, los tipos de 

tecnologías de IA utilizadas, la profundidad de integración en el proceso 

educativo y la frecuencia del uso de estas herramientas, según lo informado 

por los docentes universitarios a través de una encuesta online, que incluye 

preguntas en escala Likert 1, 2, 3, 4, 5. 

Variable2: Se evaluará mediante la percepción de los docentes sobre 

cambios en sus metodologías de enseñanza, la carga laboral, su 

compromiso y motivación, la eficacia de su enseñanza y sus actitudes hacia 

la IA, utilizando una encuesta online que incluye preguntas en escala Likert 

1, 2, 3, 4, 5. 
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Según Hernández y Mendoza (2023) considera que, el proceso de 

operacionalizar una variable implica el uso de técnicas, procedimientos y 

métodos para medir su variabilidad en relación con otras variables e 

interpretar los datos en contextos del estudio. 

3.2.3 Escala de medición: para el análisis estadístico se utilizará la escala Likert 

la medición será de tipo ordinal y la frecuencia de tipo descriptiva para la 

categoría de la integración. 

3.3 Población, muestra y muestreo. 

3.3.1 Población. 

La población está compuesta por 31 docentes de una universidad 

privada de Lima. De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2004), se entiende por 

población al conjunto completo del fenómeno objeto de estudio, en el cual 

cada unidad que compone dicha población comparte una característica 

específica que es objeto de análisis y a partir de la cual se generan los datos 

para la investigación. 

3.3.2 Muestra 

Se seleccionará una muestra censal por conveniencia tomada de la 

misma población por ser muy pequeña, el cual está conformada por docentes 

de una universidad privada de Lima. 

Según Hernández y Mendoza (2023) explican que la muestra es un 

subconjunto de la población, seleccionado por su capacidad de representar 

las particularidades de la población. Los datos se recopilarán específicamente 

de esta muestra, que se extrae del contexto de la problemática investigada. 

3.3.3 Muestreo 

Para seleccionar la muestra, se optó por una selección de muestra 

basado en criterios de conveniencia sin seguir un método probalístico. Tal 

como explican Arias y Covinos (2021), este enfoque se emplea cuando se 

desea seleccionar una población basada en características específicas o 

debido a una elección deliberada del investigador. Este método no utiliza 

técnicas estadísticas de muestreo, en particular, se descarta a aquellos 

docentes que no estén activamente involucrados en la enseñanza 

universitaria. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

3.4.1 Técnicas 

Se utilizó la encuesta para obtener información sobre los distintos 

indicadores y variables que están siendo examinados en el estudio.  

Según lo expresado por López y Fachelli (2015), la encuesta se 

identifica inicialmente como un método para recolectar datos, empleando la 

técnica de interrogar a individuos. El objeto principal será recabar 

información estructurada y sistematizada de conceptos que emergen de una 

cuestión de investigación que ha sido formulada con antelación. 

3.4.2 Instrumentos 

El cuestionario instrumento utilizado con escala Likert, ampliamente 

reconocida como una herramienta principal en la recopilación de datos, 

basándose en una serie de preguntas que se centran en una o varias variables 

relevantes para la investigación en curso, (Hernández y Mendoza. 2018) que 

han pasado por un procedimiento de confiabilidad por los autores indicados 

en validez dónde se exponen las derivaciones de los mismos. 

El cuestionario, desarrollado para la presente investigación cuenta con 

4 preguntas cerradas y escala Likert para la Variable: Integración de la 

inteligencia artificial y 5 preguntas cerradas y escala Likert para la variable: 

Impacto en docentes universitarios. 

3.4.3 Validez 

El cuestionario se validó previamente con la colaboración de tres 

especialistas en el área, siguiendo la perspectiva de Hernández y Mendoza 

(2023), ellos definen la validez como la habilidad del instrumento para realizar 

una medición precisa de la variable que se propone evaluar, lo cual está 

estrechamente relacionado con la validez de contenido (p. 237). 

3.4.5 Confiabilidad 

Antes de utilizar el cuestionario, se siguió el enfoque propuesto por 

Hernández y Mendoza (2023) sobre la confiabilidad o fiabilidad de un 

instrumento de medición. “Esta se define como la coherencia de los resultados 

cuando el instrumento se aplica repetidamente al mismo sujeto o muestra” 

(p.237). En concordancia con esto, se realizó una prueba piloto con 14 
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docentes. Posteriormente, se utilizó el SPSS V.27 que permite calcular la 

consistencia del instrumento, utilizando el alfa de Cronbach, obteniendo los 

siguientes resultados: alfa de Cronbach 9,26 para la variable 1 y 9,24 para la 

variable 2, esto indica que el instrumento es confiable, con este resultado, se 

procede a la utilización del cuestionario virtual a los docentes. 

3.5 Procedimiento. 

El proceso, se inicia remitiendo la encuesta virtual mediante Wasap a los 

docentes para que puedan responder el cuestionario con preguntas cerradas, 

utilizando la escala Likert, mediante la plataforma en línea del Google Forms. 

3.6 Método de análisis de datos 

Para procesar los datos en primer lugar codificamos y digitalizamos las 

respuestas para el análisis de los datos, luego se realiza un control de calidad 

de los datos para identificar posibles errores y corregir, posteriormente se 

llevará a cabo la estadística descriptiva para caracterizar los factores y análisis 

inferencial (índice de correlación de Pearson) que permite examinar las 

relaciones entre las variables, para lo cual se hará uso de Microsoft Excel y 

SPSS v.27.  

Consideramos que, este análisis proporcionará una comprensión clara 

de la situación actual de la incorporación de la IA en la educación universitaria 

en Lima y sus implicaciones para los docentes, lo cual es crucial para la 

adaptación y mejora continua de la educación superior en entornos digitales.   

3.7 Aspectos éticos 

Para realizar el estudio, consideramos la R.V Nº 062-2023-VI-UCV para 

garantizar que no se perjudique a los participantes del estudio. Se ha obtenido 

el consentimiento informado, fundamentado en las directrices de la Convención 

de Helsinki, para asegurar la claridad y comprensión de todas las preguntas 

planteadas a los participantes. 

En cuanto a la redacción y presentación de la información de fondo y los 

resultados del estudio, se ha respetado fielmente las normas APA séptima 

edición. Además, se garantiza que toda la información presentada en este 

trabajo es fidedigna y ha sido recopilada de fuentes primarias con las encuestas 

y secundarias de artículos y tesis de posgrado. 
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IV. RESULTADOS

4.1 Estadística descriptiva para los objetivos 

4.1.1. Objetivo general. Determinar la correlación entre la integración de la 

inteligencia artificial y la resistencia y desafíos de docentes de una 

universidad privada de Lima. 

Tabla 1:  

Categorías: Integración de la inteligencia artificial y resistencias y desafíos 

de docentes universitarios. 

Nivel 

Integración de la inteligencia 
artificial 

Resistencias y desafíos de 
docentes universitarios 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 26% 6 19.4% 

Medio 17 55% 19 61.3% 

Alto 6 19% 6 19.4% 

Total 31 100.0 31 100.0 

El análisis de frecuencia de la variable1 y variable2. Se puede decir que, la 

mayoría de los docentes consideran que la integración de la inteligencia artificial 

está en un nivel medio (55%) seguido por un nivel bajo (26%); mientras que la 

resistencia y desafíos de docentes de una universidad privada de Lima ha tenido 

una relación de nivel medio (61%) seguido con niveles alto y bajo (19%).  

Los resultados, la integración de la IA y las resistencias y desafíos de los 

docentes están correlacionados a un nivel medio. Esto indica que las variables se 

relacionan positivamente, a medida que aumenta la integración de la IA, también 

aumentan las resistencia y desafíos enfrentados por los docentes y viceversa. 

Sugiriéndose que la aceptación de la integración de la IA puede implicar una 

adaptación significativa por parte de los docentes. 

4.1.2. Objetivos específicos. 1. 2. 3. Determinar la relación entre factores de la 

variable1, con la variable2. 

Tabla 2: 
Categorías de los componentes de la variable 1. 

Nivel 

D1: Uso de herramientas 
con IA en la docencia 

D2: Incorporación de la 
IA en el diseño 

curricular 

D3: Preparación y 
formación docente en 
Inteligencia Artificial 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 32.3% 9 29.0% 7 22.6% 
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Medio 15 48.4% 15 48.4% 19 61.3% 

Alto 6 19.4% 7 22.6% 5 16.1% 

Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 

Tabla 3: 
Categorías de los componentes de la variable 2. 

Nivel 
D1: Resistencias 

actitudinales 
D2: Desafíos 

técnicos 
D3: Desafíos 
pedagógicos 

D4: Desafíos 
culturales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 7 22.6 9 29.0 9 29.0 9 29.0 

Medio 18 58.1 17 54.8 14 45.2 16 51.6 

Alto 6 19.4 5 16.1 8 25.8 6 19.4 

Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 

El análisis de frecuencia de los factores de la variable1, según tabla 2. Se 

tiene los docentes respondieron que D1.V1(uso de herramientas) y 

D2.V2(incorporación de la IA en el diseño curricular) ambos tuvieron un resultado 

medio=48%, mientras que para D3.V1(preparación y formación de docentes), 

resultado medio superior al 60%.  

Para los factores de la variable2, según tabla 3. Se tiene que los docentes 

respondieron para la D1.V2(resistencias actitudinales), D2.V2(desafíos técnicos) y 

D4.V2(desafíos culturales) ha tenido un nivel medio superior al 50%, mientras que 

para la D3.V2(desafíos pedagógicos) a nivel medio menor al 50% y el nivel bajo y 

alto están a niveles similares entre 25 a 30%. 

Del resultado de la encuesta se puede decir que, los factores de la Variable1 

y los factores de la variable2 ambos han tenido una relación de nivel medio, eso 

indica que los docentes han adopta la integración de la inteligencia artificial en su 

práctica pedagógica de nivel medio y las resistencias y los desafíos a esta 

integración han tenido una resistencia y desafíos de nivel medio por parte de los 

docentes de una universidad privada de Lima. 

 4.2 Evaluación de la hipótesis principal 

a) Evaluación de la hipótesis

H0: No se observa una relación relevante entre la Variable1 con la Variable2. 

H1: Se observa una relación relevante entre la Variable1 con la Variable2. 
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b) Grado de significancia.

P < 0.05 

c) Selección del test estadístico.

Para lo cual se procedió al test de normalidad de las variables, según Flores 

(2021), para muestras menores a 50 (n<50) se debe aplicar la prueba de SW, en 

ese sentido se procede a al test SW mediante el uso del SPSS V27. 

 Tabla 4: 

Prueba de normalidad para la hipótesis general 

Datos 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable 1 0.958 31 0.262 

Variable 2 0.916 31 0.018 

El resultado de la tabla 4, se observa que la prueba SW para la variable 1 = 

0.262 (tiene una distribución normal), para la variable 2=0.018 (no tiene una 

distribución normal), teniendo en cuenta que ambas variables provienen de una 

distribución ordinal y no tienen una distribución normal (no paramétrica), se 

determina utilizar la prueba de Rho de Spearman y Tau-b de Kendall para la prueba 

de hipótesis estadística (Hernández y Mendoza, 2018 p.325). 

d) Aplicación de la prueba: Hipótesis estadístico

Tabla 5: 
 Rho de Spearman para la hipótesis general 

Correlaciones RS 

Datos Variable1 Variable2 

Variable1 

índice de correlación 1.000 -0.102

Sig. 0.585 

muestra 31 31 

Variable2 

índice de correlación -0.102 1.000 

Sig. 0.585 

muestra 31 31 
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Resultado de la tabla 5., podemos decir que, el índice de correlación 

(Spearman) para V1 y V2 = -0.102, el cual indica según (Hernández y Mendoza, 

2018. P346) una correlación negativa muy débil entre las variables, la dirección de 

la relación es inversa y la magnitud de la correlación es muy débil (baja). En cuanto 

al nivel de significancia (Sig. bilateral) V1 y V2= 0.585, lo cual indica que el grado 

de significancia es mayor a 5% (p>0.05). 

Tabla 6: 
Tau_b de Kendall 

Datos CorreV1 CorreV2 

CorreV1 índice de correlación 1.000 -0.086

Sig. 0.506

muestra 31 31 

CorreV2 índice de correlación -0.086 1.000 

Sig. 0.506

muestra 31 31 

Resultado según tabla 6., podemos decir que, el coeficiente de correlación 

(Tau-b) se tiene para V1 y V2 = -0.086, el cual indica según (Hernández y Mendoza, 

2018. P346) una correlación negativa muy débil entre las variables, la dirección de 

la relación es inversa y la magnitud de la correlación es muy débil (baja). En cuanto 

al nivel de significancia (Sig. bilateral) V1 y V2= 0.506, siendo mayor que 0.05 

(p>0.05). 

e) Decisión estadística

Del Resultado obtenido según tabla 5 y tabla 6, en donde el p es mayor que 

0.05 (p>0.05), (0.585 y 0.506) y la correlación= -0.012 y -0.086 (muy débil inversa), 

se determina aceptar la hipótesis nula H0: “No existe relación significativa entre la 

integración de la inteligencia artificial y la resistencia y desafíos de los docentes de 

una universidad privada de Lima”, y se rechaza la hipótesis alterna. 

4.3 Prueba de hipótesis específicas 

a) Formulación de las hipótesis específicas
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teniendo en cuenta las palabras que inician la hipótesis, así como la 

descripción de la variable 1 y variable 2 son palabras usadas de manera 

frecuente por el avance de la tecnología y la educación superior, se ha visto 

conveniente solo considerar las iniciales que identifican y hacen referencia a las 

dimensiones (D) y variables (V). 

HE1.0: No se observa una relación relevante entre la D1 de la V1 con la V2. 

HE2.0: No se observa una relación relevante entre la D2 de la V1 con la V2. 

HE3.0: No se observa una relación relevante entre la D3 de la V1 con la V2.  

HE1.1: Se observa una relación relevante entre la D1 de la V1 con la V2. 

HE2.1: Se observa una relación relevante entre la D2 de la V1 con la V2. 

HE3.1: Se observa una relación relevante entre la D3 de la V1 con la V2. 

b) grado de significación.

p<5% 

c) Selección del test estadístico.

Se llevó a cabo el test de normalidad de los factores de la variable 1 con 

la variable 2, según Flores (2021), para muestras menores a 50 (n<50) se debe 

aplicar la prueba de SW, en ese sentido se procedió al test SW mediante el uso 

del SPSS V27. 

Tabla 7:  
Prueba de normalidad para las hipótesis específicas

Prueba de normalidad SW 

Datos Estadístico gl Sig. 

Dimensión 1 de la V1 0.939 31 0.079 

Dimensión 1 de la V2 0.967 31 0.448 

Dimensión 1 de la V3 0.965 31 0.399 

Variable 2 0.916 31 0.018 

De la tabla 7, el resultado se observa que la prueba SW para la Dimensión 1 = 

0.079 (tiene una distribución normal), para la Dimensión 2=0.448 (se tiene una 

distribución normal), para la Dimensión 3=0.399 (se tiene una distribución 

normal), para la Variable 2=0.018 (no se tiene una distribución normal), teniendo 
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en cuenta que las Dimensiones provienen de una distribución ordinal y no tienen 

una distribución normal (no paramétrica), se determina utilizar la prueba de Rho 

de Spearman y Tau-b de Kendall para la prueba de hipótesis estadística tal como 

lo indica Hernández y Mendoza, (2018 p.325). 

d) Aplicación de la prueba: Hipótesis estadístico específicos

Tabla 8: 
Rho de Spearman para las hipótesis específicas 

Correlaciones 

Datos Dimensión1.V1 Dimensión2.V1 Dimensión3.V1 Variable2 

Dimensión1_V1 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,660** ,583** 0,180 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,001 0,333 

N 31 31 31 31 

Dimensión2_V1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,660** 1,000 ,701** -0,148

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,426 

N 31 31 31 31 

Dimensión3_V1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,583** ,701** 1,000 -0,275

Sig. 
(bilateral) 

0,001 0,000 0,135 

N 31 31 31 31 

Variable2 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,180 -0,148 -0,275 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

0,333 0,426 0,135 

N 31 31 31 31 

Resultado de la tabla 8., podemos decir que, la correlación (Spearman) 

1. Dimensión1.V1 y Variable2: el índice de correlación 0.180; la significancia

(p-valor): 0.333, lo que se interpreta que p-valor >5% significa que no existe

una correlación significativa entre la Dimensión1.V1 con la variable2. No se

rechaza la hipótesis específica nula (HE1.0).

2. Dimensión2.V1 y Variable2: el índice de correlación -0.148; la significancia

(p-valor): 0.426, lo que se interpreta que p-valor >5% significa que no existe
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una correlación significativa entre la Dimensión2.V1 con la variable2. No se 

rechaza la hipótesis específica nula (HE2.0). 

3. Dimensión3.V1 y Variable2: el índice de correlación -0.275; la significancia

(p-valor): 0.135, lo que se interpreta que p-valor >5% significa que no existe

una correlación significativa entre la Dimensión3.V1 con la variable2. No se

rechaza la hipótesis específica nula (HE3.0).

Tabla 9: 
 Tau_b de Kendall para las hipótesis específicas 

Correlaciones 

Datos Dimensión1.V1 Dimensión2.V1 Dimensión3.V1 Variable2 

Dimensión1.V1 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,546** ,435** 0,117 

Sig. (bilateral) 0,000 0,001 0,373 

N 31 31 31 31 

Dimensión2.V1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,546** 1,000 ,553** -0,100

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,449 

N 31 31 31 31 

Dimensión3.V1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,435** ,553** 1,000 -0,213

Sig. (bilateral) 0,001 0,000 0,103 

N 31 31 31 31 

Variable2 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,117 -0,100 -0,213 1,000 

Sig. (bilateral) 0,373 0,449 0,103 

N 31 31 31 31 

Resultado de la tabla 9., podemos decir que, la correlación (Kendal) 

1. Dimensión1.V1 y Variable2: el índice de correlación 0.117; la significancia

(p-valor): 0.373, lo que se interpreta que p-valor >5% significa que no existe

una correlación significativa entre la Dimensión1.V1 con la variable2. No se

rechaza la hipótesis específica nula (HE1.0).

2. Dimensión2.V1 y Variable2: el índice de correlación -0.100; la significancia

(p-valor): 0.449, lo que se interpreta que p-valor >5% significa que no existe

una correlación significativa entre la Dimensión2.V1 con la variable2. No se

rechaza la hipótesis específica nula (HE2.0).
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3. Dimensión3.V1 y Variable2: el índice de correlación -0.213; la significancia

(p-valor): 0.103, lo que se interpreta que p-valor >5% significa que no existe

una correlación significativa entre la Dimensión3.V1 con la variable2. No se

rechaza la hipótesis específica nula (HE3.0).

e) Decisión estadística

Del Resultado obtenido según tabla 8 y tabla 9, en ambas pruebas de

correlación (Spearman y Kendall), los resultados indican que no hay

correlaciones significativas entre las dimensiones (Diemsión1.V1,

Dimensión2.V1, Dimensión3.V1) con la variable2. Lo que se sugiere que no se

observa relación relevante entre las Dimensiones de la variable1 con la

Variable2, por lo que se acepta las hipótesis nulas HE1.0, HE2.0 y HE3.0. y se

rechaza las hipótesis alternas HE1.1, HE2.1, HE3.1.
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V. DISCUSIÓN
Los resultados, obtenidos según los objetivos de estudio, indican una 

correlación positiva a nivel medio entre la integración de la IA y las resistencias y 

desafíos de los docentes en una universidad privada de Lima, los cuales son 

consistentes con Bernilla (2024), quien manifiesta que, la aceptación e integración 

efectiva de la IA en el aula puede implicar una adaptación significativa por parte de 

los docentes. Esto sugiere que los docentes deben estar preparados para afrontar 

los cambios y desafíos que conlleva la incorporación de nuevas tecnologías en su 

práctica pedagógica. También Tramallino y Marice (2024), considera que, para 

facilitar una transición fluida hacia la integración de la IA, es importante brindar a 

los docentes el apoyo y la capacitación en su formación. Esto les permitirá 

desarrollar las habilidades y competencias requeridas para aprovechar al máximo 

los beneficios de la IA, al tiempo que se abordan de manera efectiva las resistencias 

y desafíos que puedan surgir. 

En cuanto a los resultados de las hipótesis de estudio, "No existe relación 

significativa entre la integración de la inteligencia artificial y la resistencia y desafíos 

de los docentes de una universidad privada de Lima", no se ha encontrado estudios 

con los cuales se puedan comparar los resultados del estudio como las relaciones 

de las variables o las dimensiones, sin embargo, estudios como las de Córica 

(2020), los docentes muestran resistencia hacia la implementación de nuevas 

tecnologías y metodologías en la educación superior, como la educación virtual y 

el uso de recursos digitales. Mientras que la UNESCO (2023), la formación 

profesional del docente es crucial en este campo. 

Por su parte Alva et al (2023), manifiesta que existen disparidades en los 

niveles de resistencia al cambio entre docentes de género masculino y femenino, 

siendo las mujeres y los adultos mayores quienes muestran una mayor tendencia 

a resistirse al cambio.  

En ese sentido podemos decir, que la introducción de la IA en el entorno 

universitario provoca una variedad de percepciones e inquietudes entre los 

docentes, quienes identifican tanto oportunidades como retos en su 

implementación, mientras que las resistencias pueden atribuirse también a otros 

factores como preocupaciones relacionadas con las condiciones laborales, 

intereses particulares y consideraciones personales. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: A nivel del objetivo general, Los datos de las encuestas según la 

estadística descriptiva, sugiere una correlación positiva a nivel medio-

bajo, que a medida que aumenta la integración de la inteligencia artificial 

(de bajo a medio), también aumenta las resistencias y desafíos percibidos 

por los docentes. Esto indica que los docentes que adoptan más 

inteligencia artificial también enfrentan más desafíos y resistencias. 

También podemos decir que, tanto los niveles bajos y altos de la 

integración y resistencias, las frecuencias son similares (19-26%), lo que 

podría indicar que aquellos docentes que integran muy poco o mucho la 

inteligencia artificial no ven una gran variación en los desafíos y 

resistencias percibidos. 

Entonces, dado que la mayoría de los docentes están en un nivel 

medio de integración y resistencia, es importante que la universidad 

proporcione apoyo y recursos adicionales para ayudar a estos docentes a 

superar los desafíos y reducir las resistencias, facilitando una integración 

más efectiva de la inteligencia artificial en sus prácticas pedagógicas. 

Segunda: Estadística descriptiva de los objetivos específicos, se tiene:  OE1 

Relación entre el uso de herramientas con IA y las Resistencia y desafíos: 

La mayoría de los docentes (48%) utilizan herramientas con IA a un nivel 

medio de resistencias actitudinales (58%) y desafíos (55%). Esto sugiere 

que el uso moderado de herramientas con IA está asociado con desafíos 

y resistencias a niveles similares, indicando que una mayor integración de 

herramientas de IA puede aumentar los desafíos percibidos. 

OE2 Relación entre la Incorporación de la IA en el Diseño Curricular 

y las Resistencias y Desafíos. La integración en el diseño curricular se 

encuentra predominante a un nivel medio (48%), esta integración está 

vinculada con desafíos pedagógicos y culturales a niveles medios (45% y 

52%). Esto sugiere que la incorporación de la IA en el diseño curricular 

podría requerir ajustes pedagógicos y cambios culturales significativos por 

parte de los docentes universitarios. 

OE3. Relación entre la Preparación y Formación de Docentes en 

IA y las Resistencias y Desafíos. De los resultados se tiene que la 
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preparación y formación en IA está mayormente a nivel medio (61%), lo 

cual refleja en niveles medios de resistencias actitudinales y desafíos 

técnicos y culturales. Esto indica que la preparación adecuada de los 

docentes parece ser un factor crucial para mitigar la resistencia y desafíos 

de manera efectiva de docentes de una universidad privada de Lima.  

Tercera: Del resultado de la hipótesis de las pruebas de Correlación de Rho de 

Spearman y Tau-b de Kendall, donde los valores son mayores a 0.05 

(p>0.05) y la correlación negativo muy débil, se toma la decisión de 

aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Se puede decir 

que no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una 

relación significativa entre la integración de la inteligencia artificial y la 

resistencia y desafíos de los docentes en una universidad privada de 

Lima. 

Cuarta: Resultado de las hipótesis específicas de las pruebas de Correlación de 

Rho de Spearman y Tau-b de Kendall, en ambas se observa que los 

valores son mayores a 0.05 (p>0.05) y no hay evidencia de correlación 

significativa, se toma la decisión de aceptar las hipótesis específicas nulas 

HE1.0, HE2.0 y HE3.0 y rechazar las hipótesis alternas. Se puede decir 

que no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una 

relación significativa entre las dimensiones1.V1(D1. Uso de herramientas 

con IA en la docencia), dimensión2.V1 (D2. Incorporación de la IA en el 

diseño curricular) y dimensión3.V1 (D3. Preparación y formación docente 

en IA), con la Variable2 (la resistencia y desafíos de los docentes en una 

universidad privada de Lima). 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda a las autoridades de la universidad privada de Lima, a 

implementar y aumentar los programas de capacitación específicos para 

que los docentes puedan familiarizarse más con las herramientas de 

inteligencia artificial y su integración en el diseño curricular. Esto puede 

reducir las resistencias y los desafíos percibidos, mejorando la adopción 

de la IA en la enseñanza. 

Segunda: A las autoridades de la universidad privada de Lima, promover el apoyo 

institucional que incluya soporte técnico continuo y recursos pedagógicos 

para que los docentes puedan abordar los desafíos técnicos y 

pedagógicos asociados con la IA en sus prácticas pedagógicas. 

Tercera: Las universidades deben adoptar un enfoque proactivo hacia la integración 

de la inteligencia artificial, desarrollando estrategias y directrices éticas 

que faciliten la maximización de sus ventajas y la mitigación de sus 

posibles riesgos 

Cuarta: A las autoridades del Ministerio de Educación y SUNEDU, implementar 

iniciativas que promuevan un cambio cultural y actitudinal hacia la IA, 

fomentando un ambiente de aceptación y de colaboración en las 

universidades.  

Quinta: A la academia y los investigadores realizar estudios adicionales para 

explorar las causas de las resistencias y desafíos específicos para evaluar 

la efectividad de su adopción en las universidades, con muestras más 

representativas superiores a 80 maestros, incluir métodos cualitativos y 

mixtos. 
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ANEXOS 



Anexo 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

NIVELES/ 
RANGO 

Variable 
independiente 
(V1): 

Dimensiones V1 Indicadores de la V1 ORDINAL 

Integración de la 
inteligencia artificial 

La integración de la 
Inteligencia Artificial 
en el ámbito 
educativo se refiere a 
la incorporación de 
sistemas basados en 
IA, como el 
aprendizaje 
adaptativo, el análisis 
de datos y los 
asistentes virtuales, 
para mejorar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
(Morocho et al, 2022) 

La variable es de tipo 
cuantitativo el cual va a ser 
medido mediante la escala 
ordinal de tipo Likert, 
previamente validado por el 
juicio de expertos, luego 
mediante una prueba piloto 
se logrará la confiabilidad 
del instrumento, con la 
prueba estadística del alpha 
de cronbach, procederemos 
al trabajo de campo con la 
toma de datos a través del 
cuestionario para la variable 
en tres dimensiones que 
consta de 15, preguntas, 
luego del recojo de datos se 
tabulará teniendo en cuenta 
tres niveles, para el análisis 
descriptivo o tabulación se 
utilizará el programa Excel, 
para la confiabilidad, 
consistencia y prueba de 
hipótesis se realizará 
mediante el SPSS V.26 

1.1 Uso de 
herramientas con IA 
en la docencia 

Ítems 1, 2, 3, 4 ,5 

Escala Likert 
1. Nunca,
2. Casi nunca,
3. A veces,
4.
Frecuentemente,
5. Siempre

ALTO (59-
70) 

1.2 Incorporación de 
la IA en el diseño 
curricular 

Ítems 6, 7, 8, 9, 10 
MEDIO (44-
58) 

1.3 Preparación y 
formación docente 
en IA 

Ítems 11, 12, 13, 14, 
15 

BAJO (25-
43)



 

 
 

Variable 
Dependiente (V2) 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

Dimensiones V2 
Indicadores de la 

V2 
  

NIVELES/ 
RANGO 

Resistencia y 
desafíos de 
docentes 
universitarios 

La resistencia al 
cambio se entiende 
como un 
comportamiento 
observable que los 
docentes 
experimentan en 
respuesta al malestar 
y los desafíos que 
experimentan como 
resultado de la 
introducción de 
nuevas ideas, 
métodos y 
dispositivos, y es una 
constante ineludible 
en las 
organizaciones de 
enseñanza superior. 
(Córica, 2020) 

La variable es de tipo 
cuantitativo el cual va a ser 
medido mediante la escala 
ordinal de tipo Likert, 
previamente validado por el 
juicio de expertos, luego 
mediante una prueba piloto 
se logrará la confiabilidad 
del instrumento, con la 
prueba estadística del alpha 
de cronbach, procederemos 
al trabajo de campo con la 
toma de datos a través del 
cuestionario para la variable 
en cuatro dimensiones que 
consta de 20, preguntas, 
luego del recojo de datos se 
tabulará teniendo en cuenta 
cuatro niveles, para el 
análisis descriptivo o 
tabulación se utilizará el 
programa Excel, para la 
confiabilidad, consistencia y 
prueba de hipótesis se 
realizará mediante el SPSS 
V.26. 

2.1 Resistencias 
actitudinales 

Ítems 1, 2, 3, 4 ,5 

Escala Likert 
1. Nunca, 
2. Casi nunca, 
3. A veces, 
4. 
Frecuentemente, 
5. Siempre 

ALTO(60-
90) 

2.2 Desafíos 
técnicos 

Ítems 6, 7, 8, 9, 10 
MEDIO(45-
59) 

2.3 Desafíos 
pedagógicos 

Ítems 11, 12, 13, 14, 
15 

BAJO (32-
44) 

2.4 Desafíos 
culturales 

Items 16, 17, 18, 19, 
20 

  

 



 

 
 

ANEXO 2. Evaluación por juicio de expertos 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
  



 

 
 

 
ANEXO 3 CUESTIONARIO 

Cuestionario 
 

Estimado docente universitario, te invitamos a participar en una encuesta. El propósito es 

para desarrollar un trabajo de investigación, Título de la investigación: Resistencias y 

desafíos de docentes universitarios en la integración de la inteligencia artificial. 

Objetivo de investigación: Determinar la relación entre la integración de la 

inteligencia artificial y la resistencia y desafíos de los docentes de una universidad 

privada de Lima. 

Por favor, lea atentamente cada pregunta y responda con sinceridad. No existen 

respuestas correctas o incorrectas, por lo que sus respuestas son importantes para el 

desarrollo de la investigación. 

Su participación es anónima y confidencial. 

¡Gracias por su participación! 

 

Información General 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 
a) Licenciatura 
b) Maestria 
c) Doctorado 
d) Otros 

2. ¿Cuántos años tiene? 
a) 18-34 años 
b) 35-44 años 
c) 45-54 años 
d) 55-64 años 
e) 65+ años 

3. ¿Cuál es tu género? 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) Otro (prefiero no decir) 
 

4. ¿Universidad a la que pertenece? 
_________________________________________________________ 

5. ¿En qué áreas o especialidad trabaja? 
_________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos años de experiencia tienes como docente universitario? 
a) Menos de 1 año 
b) De 1 a 2 años 
c) de 3 a 5 años 
d) de 6 a 10 años 
e) de 11 a 15 años 
f) mas de 15 años 

  



 

 
 

Variable 1: Integración de la inteligencia artificial en la educación universitaria 
Marcar con una X según corresponda: 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces,  
 4. Frecuentemente, 5. Siempre 

Dimensión 1: Uso de herramientas con IA en la docencia 
Instrucciones: Indique con qué frecuencia utiliza las siguientes 
herramientas con Inteligencia Artificial en su práctica docente: 

1 2 3 4 5 

1. Plataformas educativas con IA (por ejemplo, Moodle, 

Blackboard, Zoom, otros): 

     

2. Herramientas tecnológicas para evaluar a los estudiantes 
(por ejemplo: Kahoot, EdPuzzle, Google Forms, Mentimeter, 
Quizizz, otros): 

     

3. Chatbots para apoyo estudiantil (por ejemplo: ChatGPT, 

Gemini, Copilot, Perplexity, Scite, otros): 

     

4. Software de análisis de datos educativos (por ejemplo: 
SPSS, R, Excel, otros): 

     

5. Considera que la Inteligencia Artificial podría mejorar la 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

     

Dimensión 2: Incorporación de la IA en el diseño curricular 
Instrucciones: Indique en qué medida ha incorporado la IA en 
el diseño curricular de sus cursos: 

1 2 3 4 5 

6. Existen o estan por aprobarse políticas institucionales para 
la implementación del uso de IA. 

     

7. Ha integrado contenidos relacionados con Inteligencia 
Artificial en las asignaturas. 

     

8. Cree que la inteligencia artificial podría ayudar a mejorar la 
preparación de los estudiantes para el mercado laboral 
actual. 

     

9. Ha implementado sistemas de evaluación basados en 
Inteligencia Artificial (ejemplo: Clementina, Blackboard, , 
Kahoo!, EDPuzzle, Google forms, otros)  

     

10. Considera que la inteligencia artificial debería ser 
incorporado en el diseño curricular de las carreras 
universitarias. 

     

Dimensión 3: Preparación y formación docente en 
Inteligencia Artificial 

Instrucciones: Indique en qué medida ha recibido preparación 
y formación en el uso de Inteligencia Artificial para la docencia: 

1 2 3 4 5 

11. Ha participado en cursos o talleres sobre IA para la 
docencia. 

     

12. Ha desarrollado competencias digitales y pedagógicas con 
IA. 

     

13. Ha recibido asesoría o acompañamiento por parte de 
expertos en IA. 

     

14. Tiene acceso a recursos y materiales educativos sobre IA. 
     

15. Considera que las universidades deberián mejorar la 
preparación de los docentes para integrar la inteligencia 
artificial en sus practicas pedagogicas 

     

 

 

 

 

 



 

 
 

Variable 2: Resistencias y desafíos de docentes universitarios al integrar la 
inteligencia artificial en sus prácticas pedagógicas 

Marcar con una X según corresponda: 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces,  
 4. Frecuentemente, 5. Siempre 

Dimensión 1: Resistencias actitudinales 
Instrucciones: Indique su nivel de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

1 2 3 4 5 

1. La inteligencia artificial representa una amenaza al rol 
docente tradicional. 

     

2. La inteligencia artificial puede deshumanizar el proceso 
educativo. 

     

3. No confío en las capacidades de la inteligencia artificial para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

     

4. Me da temor el cambio y la incertidumbre que la inteligencia 
artificial puede traer a la educación. 

     

5. Considera que las uiversidades deberián de tomar acciones 
para abordar las resistencias actitudinales hacia la  
inteligencia artificial en la educación universitaria 

     

Dimensión 2: Desafíos técnicos 
Instrucciones: Indique en qué medida enfrenta los siguientes 
desafíos técnicos al integrar la inteligencia artificial en su 
práctica docente: 

1 2 3 4 5 

6. Tengo dificultades para manejar herramientas con 
inteligencia artificial. 

     

7. No tengo acceso a los recursos tecnológicos adecuados 
para utilizar inteligencia artificial en el aula. 

     

8. Necesito soporte técnico constante para utilizar inteligencia 
artificial en el aula. 

     

9. Las herramientas con inteligencia artificial son incompatibles 
con los sistemas y plataformas que utilizo actualmente. 

     

10. Considera que las universidades deberián mejorar el acceso 
de los docentes a los recursos tecnológicos necesarios para 
integrar la inteligencia artificial en sus practicas 
pedagogicas. 

     

Dimensión 3: Desafíos pedagógicos 
Instrucciones: Indique en qué medida enfrenta los siguientes 
desafíos pedagógicos al integrar la inteligencia artificial en su 
práctica docente: 

1 2 3 4 5 

11. Me resulta difícil integrar la inteligencia artificial en mis 
planes y metodologías de enseñanza. 

     

12. No estoy seguro de cómo la inteligencia artificial puede ser 
efectiva para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

     

13. Necesito rediseñar mis materiales y actividades educativas 
para utilizar inteligencia artificial de manera efectiva. 

     

14. Me resulta difícil evaluar el aprendizaje de los estudiantes 
mediado por inteligencia artificial. 

     

15. Le resulta fácil integrar la inteligencia artificial en sus planes 
y metodologías de enseñanza. 

     

Dimensión 4: Desafíos culturales 
Instrucciones: Indique en qué medida enfrenta los siguientes 
desafíos culturales al integrar la inteligencia artificial en su 
práctica docente: 

1 2 3 4 5 

16. La integración de la IA en la enseñanza podría 
deshumanizar la interacción entre docentes y estudiantes. 

     

17. Se siente incómodo con la idea de utilizar herramientas 
tecnológicas nuevas como la IA en su práctica docente. 

     



 

 
 

18. Considera que la IA representa una amenaza para el rol 
tradicional del docente en la educación. 

     

19. Cree que la implementación de la IA en la educación podría 
crear brechas digitales y de acceso a la tecnología entre los 
estudiantes. 

     

20. Cree que la universidad debería de garantizar que todos los 
estudiantes tengan acceso equitativo a las oportunidades de 
aprendizaje que ofrece la IA 

     

 

Comentarios adicionales 

Instrucciones: ¿Tienes algún comentario adicional que te gustaría compartir sobre 
resistencia y desafios al integrar la inteligencia artificial en la educación universitaria? 
¡esta respuesta no es obligatoria! 
___________________________________________________________________ 

Si desea una copia de los resultados de la encuesta, por favor dejanos tu correo electronico 
para comunicarte. 
¡esta respuesta no es obligatoria! 

 
 
 
 
  



 

 
 

Anexo 4. Prueba de confiabilidad 
 

Variable 1 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,926 15 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,926 ,928 15 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 44,3571 138,555 ,877 . ,915 

P2 44,9286 150,533 ,710 . ,922 

P3 44,5000 135,654 ,794 . ,917 

P4 44,5000 149,500 ,391 . ,930 

P5 43,7857 147,720 ,581 . ,923 

P6 45,5000 156,115 ,369 . ,928 

P7 44,6429 140,401 ,929 . ,914 

P8 43,9286 148,841 ,593 . ,923 

P9 44,8571 145,670 ,541 . ,925 

P10 43,8571 151,824 ,485 . ,926 

P11 44,7143 135,451 ,806 . ,916 

P12 44,7857 138,181 ,850 . ,915 

P13 45,0000 150,769 ,411 . ,929 

P14 44,7857 135,720 ,852 . ,915 

P15 43,8571 144,286 ,654 . ,921 

 

 



 

 
 

Variable 2  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,924 20 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,924 ,920 20 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P16 52,1429 275,824 ,672 . ,918 

P17 52,5714 267,341 ,883 . ,913 

P18 52,5714 279,033 ,685 . ,918 

P19 52,6429 272,555 ,808 . ,915 

P20 50,9286 302,379 ,163 . ,929 

P21 52,3571 282,863 ,727 . ,918 

P22 52,6429 287,016 ,640 . ,920 

P23 52,2143 300,489 ,349 . ,924 

P24 52,5714 286,110 ,551 . ,921 

P25 50,5714 303,802 ,205 . ,927 

P26 52,6429 268,863 ,858 . ,914 

P27 52,6429 261,786 ,916 . ,912 

P28 51,6429 298,247 ,250 . ,927 

P29 52,2857 274,066 ,728 . ,917 

P30 51,5714 283,802 ,552 . ,921 

P31 52,2143 274,181 ,758 . ,916 

P32 52,9286 271,764 ,852 . ,915 

P33 52,5714 267,956 ,870 . ,914 

P34 51,7857 285,720 ,489 . ,923 

P35 50,7857 321,104 -,223 . ,935 

  



 

 
 

 
Anexo 5. Similitud Turnitin 
 

 




