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El uso creciente de la inteligencia artificial (IA) en contextos
educativos está generando tanto expectativas como interrogantes,
especialmente en lo que respecta a cuestiones éticas, sesgos
algorítmicos y la integridad académica. Este trabajo explora cómo
diversas variables —como la cognición, las habilidades técnicas, la
visión pedagógica, la reflexión ética, la percepción de amenazas y la
innovación— se relacionan con la satisfacción laboral del profesorado
al incorporar la IA en su práctica docente. El estudio se basa en datos
recogidos mediante un cuestionario aplicado a 51 docentes de
distintos niveles educativos, a quienes se les preguntó por sus
experiencias, actitudes y nivel de competencia con respecto a estas
tecnologías. Los resultados apuntan a una percepción, en general,
positiva, destacando el potencial de la IA para mejorar la docencia y
contribuir al bienestar profesional del profesorado. Sin embargo,
también se detectan carencias importantes, especialmente en lo
relacionado con la dimensión de habilidad técnica, lo que pone de
manifiesto la necesidad de reforzar la formación específica en este
ámbito. Asimismo, aunque los participantes identifican riesgos como
la posible dependencia tecnológica o la pérdida de pensamiento
crítico, estas preocupaciones no parecen disminuir significativamente
su valoración global de la IA en el aula. Este estudio aporta evidencia
empírica sobre las relaciones entre factores cognitivos y emocionales
en la adopción de la IA por parte del profesorado.

Introducción 
La rápida incorporación de la inteligencia artificial (IA, en adelante) en el ámbito educativo,
particularmente en la educación superior, constituye un fenómeno sin precedentes en comparación
con otras tecnologías previas. Esta adopción acelerada ha generado tanto entusiasmo como
inquietud entre docentes, responsables institucionales e investigadores. Sullivan, Kelly y
McLaughlan (2023) identifican como principales focos de preocupación los problemas relacionados
con la integridad académica, las implicaciones éticas y los sesgos asociados al funcionamiento de
los algoritmos. Tal como señala Chiu (2023), la irrupción de herramientas generativas como 
ChatGPT o Midjourney está modificando no solo las formas de enseñar y aprender, sino también las
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normativas institucionales y las líneas prioritarias de investigación en educación. En respuesta a
estos cambios, la literatura reciente ha identificado dos líneas de acción urgentes: por una parte, la
revisión de los criterios de evaluación y las políticas académicas; por otra, la necesidad de
capacitar a docentes, estudiantes y responsables educativos en el uso ético y pedagógico de estas
tecnologías (Lo, 2023).

Este interés ha llevado a la elaboración de numerosas guías institucionales, tanto en universidades
del ámbito anglosajón (González, 2024) como en centros hispanohablantes, entre ellos la
Universidad de Guadalajara (2023) y la Universidad de Burgos (Abella, 2024). Al mismo tiempo, la
producción científica sobre IA en el ámbito educativo ha crecido rápidamente. Mena-Guacas et al.
(2024) informan que el 98 % de los estudios están publicados en inglés, con predominio de autores
de Estados Unidos (25 %), China (13 %), Reino Unido (8 %), España (5 %) y, en menor medida,
Canadá e India (4 %).

Este auge ha dado lugar a múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis, que coinciden en
reconocer el potencial de la IA como herramienta de apoyo al aprendizaje. Sin embargo, también
advierten sobre diversos riesgos, como el uso inadecuado, la falta de formación docente, los
dilemas éticos o los sesgos tecnológicos (Kim, 2023; Bond et al., 2024; Casanova y Martínez, 2024).

Ante esta realidad, cobra especial relevancia el rol del profesorado como agente clave en la
integración efectiva de la IA en el aula. Celik et al. (2002) subrayan que la IA no sustituye al
docente, sino que transforma sus funciones, lo que implica nuevos saberes, juicio crítico y
actualización permanente. Esta transición ha sido descrita por Bonales-Daimiel et al. (2025),
quienes destacan el surgimiento de funciones asociadas a la mediación tecnológica, la gestión ética
y el liderazgo pedagógico en entornos digitales. Siguiendo esta línea, la Comisión Europea (2022)
distingue cuatro grandes ámbitos de aplicación de la IA en educación: enseñanza directa, apoyo al
aprendizaje, acompañamiento al profesorado y planificación institucional. Jeon y Lee (2023)
completan este marco al identificar funciones de la IA como asistente, evaluador o generador de
contenidos, mientras que el profesorado asume nuevas responsabilidades asociadas al diseño
pedagógico, la supervisión del pensamiento crítico y el control ético del proceso.

Numerosos estudios recientes coinciden en señalar que, si bien la actitud del profesorado hacia la
IA suele ser positiva, esta se ve matizada por temores relacionados con la dependencia tecnológica,
la pérdida de autonomía profesional o el debilitamiento del pensamiento crítico (Adekunde et al.,
2022; Cabero et al., 2024a; Pérezchica-Vega et al., 2024). Webb (2024) advierte que los docentes se
sitúan en un continuo que va desde la evasión hasta la adaptación crítica, siendo esta última la
postura más adecuada en un contexto en el que el estudiantado está adoptando la IA con mayor
rapidez que el profesorado (Chao-Rebolledo y Rivera-Navarro, 2024).

Más allá de las actitudes, diversas investigaciones han destacado la influencia de factores
cognitivos, técnicos y emocionales en la adopción de tecnologías emergentes. La comprensión
teórica de la IA (cognición) parece incidir en la habilidad para emplearla, en la visión sobre sus
posibilidades pedagógicas y en la orientación ética del docente (Cabero et al., 2024b; Wang et al.,
2023). A su vez, la percepción de innovación y las amenazas percibidas se presentan como
mediadores potenciales de la satisfacción laboral del profesorado. Según Farrokhnia et al. (2023) y
Jiménez et al. (2023), el reconocimiento de los beneficios de la IA no garantiza su uso si no va
acompañado de una formación adecuada, una actitud crítica y condiciones institucionales
favorables. En esta misma línea, Temitayo et al. (2024) señalan que la intención del profesorado de
incorporar IA en sus clases está mediada por actitudes, normas sociales percibidas y percepción de
control, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral en la formación docente.

A partir de esta revisión, el presente estudio tiene como propósito analizar la relación entre seis
variables (cognición, habilidad, visión, ética, amenazas percibidas e innovación) y la satisfacción
laboral del profesorado al incorporar la IA en sus prácticas docentes.
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De manera específica, se plantean los siguientes objetivos:

Además, el presente estudio se basa en modelos previos desarrollados por Karaca et al. (2021) y
Wang et al. (2023), a partir de los cuales se plantean cinco hipótesis que buscan explorar cómo
interactúan estas dimensiones en contextos educativos reales:

1. Analizar la relación entre la cognición docente y la habilidad técnica, la visión y el
posicionamiento ético que el profesorado presenta sobre la IA.

2. Examinar cómo la habilidad técnica del profesorado incide en su percepción de los riesgos y
en su apertura a la innovación educativa.

3. Analizar la relación entre la visión que tiene el profesorado sobre la IA y su conciencia ética,
así como su actitud frente a la innovación.

4. Investigar de qué manera las amenazas percibidas influyen en la percepción de la
innovación educativa y en el nivel de satisfacción profesional del docente.

5. Examinar la relación entre la percepción de innovación y la satisfacción laboral.
6. Comprobar si existe relación entre las variables estudiadas, mediante hipótesis

fundamentadas en la literatura científica.
7. H1: La cognición influye significativamente en la habilidad, la visión y la orientación ética

del profesorado.
8. H2: La habilidad técnica del profesorado influye en su visión, orientación ética, percepción

de amenazas e innovación educativa.
9. H3: La visión del profesorado sobre la IA afecta a su percepción ética, a las amenazas

percibidas y a la innovación.
10. H4: Las amenazas percibidas por el profesorado inciden en la innovación percibida y en su

satisfacción laboral.
11. H5: La percepción de innovación se asocia de manera positiva con la satisfacción laboral

docente.

Este artículo se estructura en cuatro secciones. En primer lugar, se presenta la metodología
empleada, incluyendo el diseño, la muestra y los instrumentos utilizados. En segundo lugar, se
exponen los resultados obtenidos a partir del análisis cuantitativo de los datos. A continuación, se
discuten los hallazgos en relación con estudios previos y, finalmente, se formulan conclusiones y
recomendaciones orientadas a la mejora de la formación docente y al uso crítico e informado de la
IA en educación.

Materiales y método
El presente estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, con un diseño ex post facto, no
experimental y de tipo correlacional. Su finalidad es explorar las relaciones entre diferentes
variables asociadas al uso de la IA en la práctica docente y su influencia en la satisfacción laboral
del profesorado.

Participaron 51 docentes en ejercicio de los niveles de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato. La muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La
mayoría de los participantes se sitúa en el tramo de edad comprendido entre los 56 y los 60 años.
El grupo estuvo integrado mayoritariamente por mujeres (70,6 %), aunque se contó con
representación de ambos géneros. Todos los docentes participaron de forma voluntaria y anónima,
tras aceptar el consentimiento informado incluido al inicio del formulario digital.

La recolección de información se llevó a cabo mediante un cuestionario estructurado, elaborado a
partir de escalas validadas en investigaciones previas (Karaca et al., 2021; Wang et al., 2023) y
adaptado al contexto del profesorado español. El instrumento consta de 31 ítems distribuidos en
siete dimensiones: cognición, habilidad, visión, ética, amenazas percibidas, innovación y
satisfacción laboral. Las respuestas se codificaron en una escala tipo Likert de cinco puntos, que
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oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo).

Las dimensiones del cuestionario fueron definidas de acuerdo con el marco teórico de referencia,
asegurando su coherencia conceptual. Para comenzar, la dimensión de cognición hace referencia al
grado de conocimiento que el profesorado posee sobre la IA y su funcionamiento. Por su parte, la
habilidad alude al nivel de competencia técnica para utilizar herramientas basadas en IA dentro del
aula. La dimensión visión recoge las creencias del profesorado respecto al potencial pedagógico de
estas tecnologías.

En cuanto al componente ético, se contemplan aspectos relacionados con la equidad, los sesgos
algorítmicos y los posibles efectos sociales del uso de IA. Las amenazas percibidas, por otro lado,
agrupan las preocupaciones vinculadas a una posible dependencia excesiva de la tecnología o al
debilitamiento del pensamiento crítico en los procesos educativos. La dimensión innovación recoge
la disposición del docente a experimentar con recursos tecnológicos novedosos en su práctica.
Finalmente, la dimensión de satisfacción laboral se refiere al nivel de bienestar, motivación y
realización profesional percibido por el profesorado en su entorno educativo.

El tratamiento de los datos se llevó a cabo mediante hojas de cálculo de Microsoft Excel. Se
aplicaron análisis descriptivos (media y desviación estándar) y correlacionales básicos entre
dimensiones, adecuados para un estudio de tipo cuantitativo exploratorio. Además, se calculó el
coeficiente alfa de Cronbach para estimar la fiabilidad interna del instrumento, cuyos resultados se
detallan en el siguiente apartado.

Resultados

El análisis de los datos proporcionó una visión amplia sobre cómo el profesorado percibe el uso de
la IA en contextos educativos. En una primera fase descriptiva, se calcularon las medias y
desviaciones estándar correspondientes a cada una de las dimensiones incluidas en el cuestionario:
cognición, habilidad, visión, ética, amenazas percibidas, innovación y satisfacción laboral. Estos
datos se presentan en la siguiente tabla.

  Tabla 1.  

Medias y desviaciones típicas de las dimensiones del instrumento

  Dimensiones   Media   D.  st.
Cognición (CO) 3,132 1,097
Habilidad (AB) 2,9 1,146
Visión (VI) 3,343 1,081
Ética (ET) 3,33 1,220
Amenazas percibidas por la IA (PT) 3,154 1,217
Innovación potenciada por la IA (INN) 3,343 1,165
Satisfacción Laboral (JS) 3,862 0,903

Nota.Elaboración propia.

Se observa una tendencia favorable en casi todas las dimensiones, aunque también una dispersión
significativa en las respuestas, especialmente en Ética, Innovación y Amenazas, lo que refleja la
diversidad de experiencias y niveles de conocimiento del profesorado encuestado. La dimensión de 
Satisfacción laboral es la mejor valorada (M = 3,86) y presenta la desviación estándar más baja (DT
= 0,903), lo que sugiere una percepción comúnmente positiva entre los docentes en cuanto a su
bienestar profesional vinculado a la integración de la IA.
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En contraste, la dimensión de Habilidad obtuvo la media más baja (M = 2,90), lo que evidencia que
los docentes no se consideran suficientemente preparados para implementar tecnologías basadas
en IA en sus clases, especialmente en tareas de diseño y adaptación pedagógica. Esta percepción es
coherente con la elevada desviación estándar en dicha dimensión (DT = 1,146).

Para valorar la consistencia interna del cuestionario, se calcularon los coeficientes alfa de
Cronbach para cada dimensión. Todos los valores superan el umbral mínimo recomendado (α >
0,70), excepto la dimensión Visión (α = 0,645), que, aunque aceptable para estudios exploratorios,
merece una revisión futura. Estos datos se presentan en la Tabla 2.

  Tabla 2.  

Índices de fiabilidad del cuestionario

  Alpha
Cognición (CO) 0,828
Habilidad (AB) 0,900
Visión (VI) 0,645
Ética (ET) 0,700
Amenazas percibidas por la IA (PT) 0,787
Innovación potenciada por la IA (INN) 0,865
Satisfacción Laboral (JS) 0,885
  Total 0,885

Nota: Elaboración propia.

En cuanto al análisis de ítems individuales, se ordenaron los cinco enunciados mejor valorados. Los
tres con mayor puntuación pertenecen a la dimensión de Satisfacción laboral, destacando: «Me
siento orgulloso de mi trabajo» (JS4, M = 4,27), «Mi trabajo es agradable» (JS5, M = 4,07) y «Estoy
satisfecho con mi trabajo» (JS3, M = 4,05). También se observaron valoraciones elevadas en los
ítems: «Creo que el uso frecuente de tecnologías de IA puede generar inercia» (PT4, M = 3,98) y
«Entiendo las responsabilidades éticas del uso docente de IA» (ET2, M = 3,92).

Los resultados obtenidos apuntan a que, a pesar de los desafíos que implica, la integración de la IA
no parece estar debilitando el compromiso profesional del profesorado. Al contrario, podría estar
favoreciendo tanto su bienestar laboral como una reflexión crítica sobre las implicaciones éticas del
uso educativo de estas tecnologías.

En contraposición, los ítems con puntuación más baja evidencian limitaciones concretas en
aspectos técnicos y éticos. Destacan afirmaciones como: «Siento que las tecnologías de IA podrían
debilitar la importancia de los docentes» (PT1, M = 2,47) y «Entiendo cómo se entrenan y
funcionan las tecnologías de IA» (CO3, M = 2,60). Ambos resultados reflejan la necesidad de
fortalecer la formación docente en estas áreas clave. La información detallada puede consultarse
en la Tabla 3.

  Tabla 3. 

Media y desviación típica de los ítems del cuestionario

  Ítems   Media   D.  st.
(CO1) Entiendo claramente el nuevo rol de los

docentes en la era de la IA.
3,43 1,063

(CO2) Puedo equilibrar eficazmente la relación 3,05 0,946
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entre los profesores y las tecnologías de IA.
(CO3) Entiendo cómo se entrenan y funcionan

las tecnologías de IA en la educación.
2,60 1,114

(CO4) Puedo distinguir las funciones y
características de diferentes herramientas y

aplicaciones de IA.

3 1,232

(CO5) Entiendo la importancia de utilizar
tecnologías de IA para la recopilación, análisis,
evaluación y seguridad de datos en la educación

en la era de la IA.

3,58 1,134

(AB1) Puedo integrar eficazmente las
tecnologías de IA en mis rutinas de clase.

2,66 0,993

(AB2) Puedo diseñar diferentes enfoques de
enseñanza basados en diferentes funciones de

las tecnologías de IA.

2,68 1,140

(AB3) Puedo utilizar racionalmente las
tecnologías de IA para resolver problemas

descubiertos durante el proceso de enseñanza.

2,82 1,244

(AB4) Basándome en la retroalimentación visual
y en tiempo real que proporcionan las

tecnologías de IA, puedo mejorar mi enseñanza
en el siguiente paso.

3,05 1,120

(AB5) Puedo optimizar y reorganizar el proceso
de enseñanza con la ayuda de tecnologías de IA.

3,19 1,249

(AB6) Puedo discutir, compartir y colaborar
eficazmente con otros docentes sobre el uso de
tecnologías de IA para diseñar conjuntamente

soluciones de enseñanza de alta calidad.

3 1,131

(VI1) Entiendo las fortalezas y limitaciones de
las tecnologías de IA.

3,66 1,107

(VI2) Tengo mis propios pensamientos y puntos
de vista únicos sobre cómo mejorar y utilizar las

tecnologías de IA para la educación.

2,90 1,170

(VI3) Preveo las oportunidades y desafíos que
conllevan las tecnologías de IA para la

educación.

3,47 0,966

(ET1) Entiendo la ética digital que deben poseer
los docentes en la era de la IA.

3,78 1,045

(ET2) Entiendo las obligaciones y
responsabilidades éticas que los docentes deben
asumir en el proceso de uso de tecnologías de

IA.

3,92 1,055

(ET3) Sé cómo mantener segura la información
personal cuando uso tecnologías de IA.

2,68 1,240

(ET4) Utilizo los datos de profesores y
estudiantes generados por sistemas de IA

siguiendo normas legales y éticas.

2,94 1,541

(PT1) Siento que las tecnologías de IA podrían
debilitar la importancia de los docentes en la

educación.

2,47 1,270

(PT2) Siento que el uso de tecnologías de IA ha
reducido la frecuencia de la comunicación cara a

cara con colegas y estudiantes.

2,78 1,346

(PT3) La dependencia excesiva de los
estudiantes de la orientación de aprendizaje

proporcionada por las tecnologías de IA puede
socavar la relación entre profesores y

estudiantes.

3,56 1,118

(PT4) Creo que el uso frecuente de tecnologías
de IA para ayudar en la enseñanza y el

aprendizaje puede generar inercia, lo que puede
reducir la capacidad de pensamiento y toma de

decisiones de profesores y estudiantes.

3,98 0,905
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(PT5) En mi opinión, el uso excesivo de
tecnologías de IA puede reducir la necesidad de
profesores humanos en el aula, dificultando que
los profesores transmitan valores correctos a los

estudiantes.

2,98 1,449

(INN1) Las tecnologías de IA me permiten
realizar tareas que antes eran difíciles de hacer

sin ellas.

3,41 1,134

(INN2) Las tecnologías de IA me permiten
experimentar con una pedagogía innovadora.

3,37 1,182

(INN3) Las tecnologías de IA me permiten
organizar la enseñanza de forma innovadora.

3,25 1,180

(JS1) En la mayoría de los aspectos, mi trabajo
se acerca a mi ideal.

3,49 1,007

(JS2) La condición actual de mi trabajo es
excelente.

3,43 1,005

(JS3) Estoy satisfecho con mi trabajo. 4,05 0,858
(JS4) Me siento orgulloso de mi trabajo. 4,27 0,826

(JS5) Mi trabajo es agradable. 4,07 0,820

Nota: Elaboración propia.

El análisis de las correlaciones permitió identificar vínculos relevantes entre varias de las
dimensiones evaluadas. En particular:

1. La habilidad técnica del profesorado se relaciona directamente con su visión pedagógica, su
posicionamiento ético, así como con la percepción de amenazas e innovación.

2. La visión influye significativamente en la ética y la innovación.
3. Las amenazas percibidas inciden tanto en la percepción de innovación como en la

satisfacción laboral.
4. La innovación percibida muestra una asociación positiva con el grado de satisfacción

profesional del profesorado.

Estas relaciones dan soporte a la hipótesis de que una adecuada preparación técnica, junto con una
comprensión crítica y ética del uso de la IA, desempeña un papel fundamental en el bienestar
profesional del profesorado en entornos educativos mediados por tecnología.

  Tabla 4. 

Matriz de correlaciones entre dimensiones del estudio

Dimensiones Cognición Habilidad Visión Ética Amenazas Innovación Satisfacción
Cognición 1.00** 0.72** 0.59** 0.41** -0.15 0.59** 0.12
Habilidad 0.72** 1.00** 0.27 0.37** 0.14 0.39** 0.05
Visión 0.59** 0.27 1.00** 0.55** -0.23 0.60** 0.31*
Ética 0.41** 0.37** 0.55** 1.00** -0.06 0.36** 0.09
Amenazas -0.15 0.14 -0.23 -0.06 1.00** -0.12 -0.04
Innovación 0.59** 0.39** 0.60** 0.36** -0.12 1.00** 0.12
Satisfacción 0.12 0.05 0.31* 0.09 -0.04 0.12 1.00**

Nota: Se presentan coeficientes r de Pearson. *p < .05; **p < .01. Elaboración propia a partir de los
datos del cuestionario (n = 51).
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En la Tabla 4 se presentan los valores de correlación entre las variables: cognición, habilidad
técnica, visión pedagógica, ética, percepción de amenazas, innovación y satisfacción laboral.

Los resultados muestran una correlación alta y estadísticamente significativa entre la dimensión de
Cognición y la Habilidad técnica (r = 0,72; p < .01), lo cual sugiere que un mayor conocimiento
teórico sobre IA se asocia a una mayor competencia técnica para aplicarla en el aula. Asimismo, se
encontró una relación positiva moderada entre Cognición y Visión pedagógica (r = 0,59; p < .01),
así como entre Cognición e Innovación (r = 0,59; p < .01), lo que indica que quienes comprenden
mejor el funcionamiento de estas tecnologías también tienden a valorar más su potencial educativo
y su aplicación innovadora.

En lo que respecta a la dimensión de Habilidad, esta se relacionó de forma significativa con Ética (r
= 0,37; p < .01) y con Innovación (r = 0,39; p < .01); sin embargo, no se encontraron correlaciones
significativas con la Percepción de amenazas (r = 0,14; p > .05) ni con la Satisfacción laboral (r =
0,05; p > .05). Esta ausencia de asociación sugiere que disponer de habilidades técnicas no implica
necesariamente una percepción más crítica respecto a los riesgos, ni un mayor grado de bienestar
profesional.

Por su parte, la Visión pedagógica se asoció positivamente con Ética (r = 0,55; p < .01), con
Innovación (r = 0,60; p < .01) y, en menor medida, con la Satisfacción laboral (r = 0,31; p < .05).
Esto refuerza la idea de que una comprensión profunda del papel de la IA en el contexto educativo
se vincula con una mayor sensibilidad ética, una disposición favorable a la innovación y una
percepción más positiva del entorno profesional.

Las correlaciones de la dimensión Ética fueron significativas con Cognición, Habilidad, Visión e
Innovación, pero no se observaron asociaciones relevantes con la Percepción de amenazas ni con la
Satisfacción laboral. En cuanto a la variable Amenazas, no se identificaron relaciones significativas
con ninguna de las otras dimensiones, lo que sugiere que las preocupaciones sobre los riesgos de la
IA no están directamente relacionadas ni con el conocimiento, ni con las habilidades, ni con el
bienestar profesional en esta muestra.

Finalmente, aunque se anticipaba una relación positiva entre Innovación y Satisfacción laboral, el
análisis no reveló una asociación estadísticamente significativa entre ambas (r = 0,12; p > .05).
Esta diferencia con respecto a lo esperado podría explicarse por la influencia de factores
contextuales o institucionales no contemplados en el presente estudio. En conjunto, los resultados
ponen de manifiesto que las dimensiones más estrechamente relacionadas con la Satisfacción
laboral son la Visión pedagógica y, en menor medida, la Cognición, mientras que variables como las
Amenazas percibidas o la Habilidad técnica parecen tener un peso menor en esta percepción.

Discusión
Los datos obtenidos permiten comprender con mayor precisión cómo el profesorado percibe la
integración de la IA en su labor docente, así como los factores que podrían estar relacionados con
su nivel de satisfacción profesional en dicho proceso.

En relación con la primera hipótesis, que planteaba una influencia de la cognición sobre la
habilidad técnica, la visión pedagógica y la dimensión ética, los resultados muestran un respaldo
sólido en varios aspectos. La correlación entre cognición y habilidad fue elevada (r = 0.72, p < .01),
lo que indica que un mayor nivel de conocimiento sobre la IA suele asociarse con una mayor
competencia técnica para su aplicación. Asimismo, se observó una relación significativa con la
visión pedagógica (r = 0.59, p < .01) y con la dimensión ética (r = 0.41, p < .01), lo que refuerza la
idea de que comprender el funcionamiento de la IA favorece una actitud crítica y fundamentada
respecto de su uso educativo. No obstante, la dimensión de habilidad continúa siendo la peor
valorada en términos de media, lo que sugiere que, aunque el conocimiento teórico incide
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positivamente, no resulta suficiente por sí solo para garantizar un dominio técnico adecuado. Esta
brecha entre la teoría y la práctica coincide con lo señalado en estudios recientes que abogan por
una formación docente más aplicada (Cabero-Almenara et al., 2024a).

Respecto de la segunda hipótesis, según la cual la habilidad técnica debería estar asociada con la
visión pedagógica, la dimensión ética, la percepción de amenazas y la innovación, los datos ofrecen
un respaldo parcial. La correlación con la visión fue débil y no significativa (r = 0.27, p > .05),
mientras que se observaron relaciones significativas con la dimensión ética (r = 0.37, p < .01) y con
la innovación (r = 0.39, p < .01). La ausencia de asociación con la percepción de amenazas (r =
0.14, p > .05) y con la satisfacción laboral (r = 0.05, p > .05) indica que poseer habilidades técnicas
no implica necesariamente una actitud más crítica ni un mayor bienestar en el entorno laboral. Esta
desconexión podría explicarse por la baja puntuación general en la dimensión de habilidad, lo cual
limita el margen para identificar asociaciones más consistentes.

La tercera hipótesis, que planteaba que la visión pedagógica influye en la dimensión ética, la
percepción de amenazas y la innovación, sí encuentra un respaldo consistente. Se hallaron
correlaciones significativas entre visión y ética (r = 0.55, p < .01), así como entre visión e
innovación (r = 0.60, p < .01). Asimismo, visión y satisfacción laboral también mostraron una
correlación positiva (r = 0.31, p < .05), aunque de menor magnitud. Estas asociaciones sugieren
que quienes poseen una concepción pedagógica más clara sobre la IA tienden a mostrar una mayor
sensibilidad ética y una disposición más favorable hacia la innovación. En contraste, no se
evidenció relación con la percepción de amenazas (r = –0.23, p > .05), lo que indica que la
capacidad de anticipar el potencial educativo de estas herramientas no necesariamente se
acompaña de una mayor preocupación por sus riesgos. Este perfil combina interés, reflexión y
prudencia, y coincide con la perspectiva de diversos autores que abogan por una integración ética y
consciente de la IA en la enseñanza (Vélez-Rivera et al., 2024; Jeon y Lee, 2023).

Además, la visión pedagógica y la satisfacción laboral también mostraron una correlación positiva
(r = 0.31, p < .05), aunque de menor magnitud. Estas asociaciones sugieren que quienes poseen
una concepción pedagógica más clara sobre la IA tienden a manifestar una mayor sensibilidad ética
y una actitud más favorable hacia la innovación. En contraste, no se evidenció relación con la
percepción de amenazas (r = –0.23, p > .05), lo que indica que la capacidad de anticipar el
potencial educativo de estas herramientas no necesariamente se acompaña de una mayor
preocupación por sus riesgos. Este perfil, caracterizado por el interés, la reflexión y la prudencia,
coincide con la perspectiva de diversos autores que abogan por una integración ética y consciente
de la IA en la enseñanza (Vélez-Rivera et al., 2024; Jeon y Lee, 2023).

La cuarta hipótesis, que proponía que las amenazas percibidas afectarían la innovación y la
satisfacción laboral, no se ve respaldada por los datos. Las correlaciones entre amenazas e
innovación (r = –0.12, p > .05) y entre amenazas y satisfacción (r = –0.04, p > .05) fueron bajas y
no significativas. Este resultado contrasta con lo planteado a nivel teórico y podría interpretarse
como un indicio de resiliencia por parte del profesorado: si bien existen inquietudes sobre el
impacto de la IA en la profesión docente, estas no parecen interferir directamente con la
disposición a innovar ni con la percepción general de bienestar profesional. Esta misma
interpretación ha sido sugerida por Chao-Rebolledo y Rivera-Navarro (2024), quienes destacan la
capacidad de adaptación crítica del profesorado ante escenarios tecnológicos emergentes.

En cuanto a la quinta hipótesis, que planteaba una asociación entre la percepción de innovación y
la satisfacción laboral, los resultados no la respaldan. La correlación observada (r = 0.12, p > .05)
fue baja y no significativa, a pesar de que ambas dimensiones presentan medias elevadas de forma
independiente. Este hallazgo invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la satisfacción laboral
esté determinada por factores más amplios que la innovación en sí misma, tales como las
condiciones institucionales, el clima organizacional o el reconocimiento profesional, aspectos que
no fueron abordados en el presente estudio.
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En conjunto, los datos revelan una actitud favorable del profesorado hacia la IA, especialmente
entre quienes demuestran una mayor comprensión de su funcionamiento y de su potencial
pedagógico. No obstante, pese a esta disposición positiva, persisten limitaciones en el ámbito
técnico que dificultan su aplicación efectiva en el aula. Las correlaciones encontradas indican que
el bienestar docente en entornos mediados por tecnología no depende exclusivamente de esta, sino
también de la capacidad para interpretarla críticamente, aplicarla con criterio pedagógico y valorar
sus implicaciones éticas.

Por todo ello, resulta fundamental que las instituciones educativas promuevan planes de formación
continua que integren no solo el desarrollo de competencias digitales, sino también espacios para
el análisis ético, la reflexión pedagógica y el acompañamiento técnico. Tal como sostienen la
Comisión Europea (2022) y Briceño Guerrero et al. (2023), solo mediante un enfoque integral y
contextualizado será posible alcanzar una adopción significativa, sostenible y crítica de la IA en los
entornos educativos.

Conclusiones
Este estudio ofrece evidencias sobre la repercusión que tiene la integración de la IA en los
contextos educativos formales, específicamente en la percepción del cuerpo docente y en su nivel
de satisfacción personal. Los resultados indican que dicha influencia está mediada por un conjunto
de variables interrelacionadas, entre las que destacan la cognición, la habilidad técnica, la visión
pedagógica, la ética, las amenazas percibidas y la disposición hacia la innovación.

Primeramente, se ha constatado que disponer de conocimientos teóricos sobre la IA facilita una
comprensión más crítica y ética de su aplicación en la educación. No obstante, esta comprensión no
garantiza una capacidad técnica suficiente para su implementación práctica en el aula, lo que pone
de manifiesto la necesidad de mejorar la formación en este campo. Adicionalmente, se observa una
tendencia según la cual el profesorado con mayor competencia técnica tiende a identificar con
mayor claridad tanto las ventajas como los riesgos asociados a estas tecnologías. Aunque esta
relación no se confirma de forma generalizada, debido al bajo nivel técnico identificado en muchos
casos, se evidencia una línea clara de desarrollo competencial.

Del mismo modo, contar con una visión pedagógica bien fundamentada sobre la IA se asocia con
una mayor conciencia ética y con una percepción más equilibrada entre las amenazas y su potencial
transformador. En cuanto al nivel de las amenazas percibidas, los datos sugieren que estas
preocupaciones no afectan de manera significativa ni a la valoración de la innovación ni al nivel de
satisfacción profesional. Por el contrario, el reconocimiento de estos riesgos convive con una
actitud resiliente y activa frente a los desafíos tecnológicos.

Por último, se observa que quienes perciben un mayor potencial innovador en la IA suelen
presentar también mayores niveles de satisfacción, motivación y orgullo profesional. Esta relación
sugiere que la incorporación de tecnologías emergentes, cuando se realiza con criterio pedagógico,
no solo contribuye a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también al
fortalecimiento del bienestar del profesorado implicado.

En conjunto, los resultados subrayan la necesidad de potenciar las competencias digitales docentes
mediante programas de formación continua. Solo desde este enfoque holístico podrá garantizarse
una implementación de la IA que favorezca, de forma real y eficaz, tanto la calidad educativa como
el desarrollo profesional de quienes la promueven
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