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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 
La Inteligencia Artificial (en adelante IA) ha comenzado a extenderse al mundo de la educación, 
aunque lentamente se va introduciendo en las aulas (García-Peñalvo, 2023). 

Los principales temas que se están abordando en la investigación sobre Inteligencia Artificial en 
educación son, por ejemplo, herramientas con inteligencia artificial para educación, uso de la IA 
para docentes, regulación del uso con un código ético y desarrollo de softwares (Incio-Flores et 
al., 2022; Rángel-Lázaro et al., 2023; Salas-Pilco et al., 2022; Zafari et al., 2022). Siendo 
especialmente relevantes las investigaciones de China, Corea, África y algunos países europeos. 

Algunos estudios (e.g. Chai et al, 2023; Dai et al, 2022; Sanusi et al., 2022; Sperling et al., 2022; 
Su et al., 2022; Xia et al., 2022) resaltan el rol del alumno para adquirir competencias sobre IA. 
Es el caso de China, Chai et al. (2023) centran su investigación en capacitar a los estudiantes de 
Educación Secundaria en competencias sobre IA. En esta misma línea, Dai et al. (2022) y Su et 
al. (2022) proponen construir un currículo sobre Inteligencia Artificial para Educación Primaria. 
Por su parte en Corea, Park y Kwon (2023) desarrollaron un programa con tecnología IA que 
posteriormente sirvió para el desarrollo de un currículo para alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria. En África, Sanusi et al. (2022) investiga las competencias necesarias sobre IA para 
el alumnado de Educación Primaria y primeros cursos de Educación Secundaria. En Europa, 
Sperling et al. (2022) desarrollan una máquina con IA para individualizar el aprendizaje en 
Educación Primaria. 

Otros estudios abordan la perspectiva del docente. Estas se centran en campos como el 
conocimiento, la percepción, el uso y las expectativas sobre la IA por parte de los docentes en las 
aulas. Estos autores han extendido el uso del término Artificial Intelligence for education (AIed) 
para referirse a la Inteligencia Artificial utilizada en Educación (Chiu et al., 2023; Xue & Wang, 
2023). También ponen de manifiesto la posible aplicación de la IA para individualizar el 
aprendizaje, mejorar el feedback y proporcionar estrategias al docente (Troussas et al., 2022). El 
Gobierno de España ha continuado con las directrices marcadas por Europa sobre Inteligencia 
Artificial. En el Plan de Acción España Digital 2026, se hace especial hincapié en la formación 
del profesorado en competencias digitales. De esta forma, la actual ley educativa LOMLOE 
(Ministerio de Cultura y Deporte, 2020) refleja el impulso a la formación docente y el cambio 
metodológico en las aulas. España apuesta por el fomento de los especialistas tecnológicos en el 
campo de la innovación y la IA (Ministerio de asuntos económicos y transformación digital, 
2020). 

Por otro lado, otros estudios manifiestan la falta de un código ético claro para la regulación del 
uso de la IA en la esfera educativa (e.g., Salas-Pilco et al., 2022). La investigación de Hong et al. 
(2022) establece los puntos clave para la implementación de la IA en educación como son la 
responsabilidad, privacidad, transparencia, seguridad, inclusión. 

En otra línea de investigación se ha evaluado el potencial de la IA en algún área en concreto, 
como por ejemplo música (Yu et al., 2023), matemáticas (Mohamed et al., 2022), Science 
(Cooper, 2023) desarrollando softwares específicos para estas áreas. Vartiainen y Tedre (2023) 
utilizaron la IA en Craft Education para el desarrollo de la creatividad en los niños con resultados 
muy positivos tras su aplicación. 

Tras lo expuesto anteriormente, esta Tesis pretende abordar el tema de las competencias en IA de 
los docentes de Educación Primaria. Se parte de la premisa que para poder formar al alumnado 
en competencias sobre IA primero se ha de capacitar a los docentes para poder implementarlo 
posteriormente en el aula. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS  

Esta Tesis pretende responder a las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuáles son las competencias sobre IA que necesita un docente de Educación Primaria para poder 
aplicar la IA en el aula? 

¿Qué aspectos debe contemplar el curso de formación sobre IAed (inteligencia artificial 
educativa) para impulsar las competencias sobre IA en los docentes de Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León? 

¿Existirá una mejora de las competencias sobre IA en los docentes de Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León después de la implementación del curso de formación? 

Teniendo en cuenta las preguntas de investigación y las recomendaciones sobre el futuro de las 
investigaciones educativas reflejadas en la literatura previa en este campo el presente plan de 
investigación y su futura tesis satisfacen una necesidad presente en los docentes de Educación 
Primaria, su formación. 

Se explorarán cuáles son las competencias sobre IA que necesita adquirir un maestro/a de 
Educación Primaria y se desarrollará un curso de formación en competencias sobre Inteligencia 
Artificial para los docentes de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de esta tesis son los siguientes: 

• Analizar las necesidades formativas de los docentes de Educación Primaria para aplicar 
la inteligencia artificial en las aulas. 

• Diseñar, validar e implementar un curso de formación en competencias sobre inteligencia 
artificial para docentes de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cuanto a los objetivos específicos son los siguientes: 

• Realizar una revisión sistemática de la literatura sobre el uso de la Inteligencia Artificial 
en educación. 

• Detectar las necesidades formativas de los docentes de Educación Primaria en 
competencias sobre IA. 

• Diseñar y validar un curso de formación en competencias sobre IA para docentes de 
Educación Primaria. 

• Implementar el curso de formación sobre IA con docentes de Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

• Evaluar el curso de formación sobre Inteligencia Artificial para docentes de Educación 
Primaria, revisando las fortalezas y debilidades de este. 
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HIPÓTESIS 

A través de la implementación del curso de formación se pretende conseguir la adquisición y/o 
mejora de las competencias sobre IA de los docentes de educación primaria de Castilla y León 
participantes en este estudio. Por lo tanto, la hipótesis que se plantea en este estudio es la siguiente: 

El curso de formación sobre competencias en inteligencia artificial mejorará el nivel de 
competencias sobre inteligencia artificial de los docentes de educación primaria de Castilla y 
León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

METODOLOGÍA  
 
Se trata de una investigación de enfoque mixto (Creswell, 2015) pudiendo combinar el análisis, 
la recogida y la mezcla de los datos obtenidos de las variables cuantitativas y cualitativas (Bagur-
Pons et al., 2021).  
 
La población objeto del estudio serán los docentes de Educación Primaria de Castilla y León. 
Aquellos docentes que participen en la fase cuantitativa, se espera que sean los mismos que 
participen en la fase cualitativa. De esta manera, la fase cuantitativa y cualitativa estarán 
relacionadas y los docentes que realicen el Programa formativo sobre competencias en IA serán 
los mismos que lo lleven a cabo en su labor como docente y por tanto participen en las entrevistas 
semiestructuradas.  
 
Inicialmente se realizará una Revisión Sistemática de la Literatura (SRL) (García-Peñalvo, 2022). 
 
El estudio I, se trata de un estudio no experimental de alcance exploratorio-descriptivo y el estudio 
II es un estudio cuasiexperimental pretest-postest con un solo grupo (Campbell & Stanley, 1995).  
 
El estudio I se iniciará con los grupos focales con expertos (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009) 
que determinarán cuáles son las competencias, objetivos, contenidos, metodologías, actividades, 
recursos y evaluación programa formativo. Posteriormente, se procederá a validar el programa 
formativo mediante el método Delphi (Dalkey, 1972). Algunos criterios aún por establecer serían 
los siguientes: calidad del material didáctico, adecuación de los contenidos y la calidad 
pedagógica del programa. 
 
En el estudio II se realizará un pretest con el fin de medir algunas variables y observar si han 
cambiado tras la aplicación del programa formativo. El postest se aplicará después del curso de 
formación con el fin de obtener datos sobre el nivel de competencias en IA de los docentes de 
Educación Primaria (Campbell & Stanley, 1995).  
 
Por último, se realizarán las entrevistas de seguimiento para analizar los cambios en el aula y en 
el tiempo en lo referente al uso de herramientas aprendidas durante la formación, dificultades, uso 
de las aplicaciones, etc. (Hernández Sampieri et al., 2014). 
 
Variables y fuentes de información 
 
En cuanto a las variables del estudio II para un diseño cuasiexperimental, se establecen las 
siguientes variables de investigación (Shadish & Luellen, 2006): 

• Variable independiente: El programa formativo sobre competencias en IA para 
Educación. 

• Variable dependiente: El nivel en las competencias en IA de los docentes de Educación 
Primaria de Castilla y León. 

Fases de la investigación 
 
En la primera fase de la investigación se realizará un SRL (Revisión Sistemática de la Literatura) 
sobre el uso de la IA en educación (García-Peñalvo, 2022) para elaborar el marco teórico.  
 
En la segunda fase de la investigación se desarrollarán grupos focales de expertos para detectar 
las necesidades de los docentes de Educación Primaria sobre competencias en IA (Chao et al., 
2020). Además, se definirán las competencias sobre IA que necesita un docente de Educación 
Primaria, teniendo en cuenta el código ético sobre Inteligencia artificial (Nguyen et al., 2023). 
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En la tercera fase, se aplicará el Método Delphi (Guardiola, 2022) para el diseño y validación del 
programa formativo. Este programa tiene como objetivo principal formar a los docentes de 
Educación Primaria en competencias IA. 
 
En la cuarta fase, se implementará el programa formativo. El formato elegido para la realización 
del curso es mediante un Massive Open Online Course (MOOC) (Usher y Hershkovitz, 2022) 
persiguiendo la máxima difusión de este.  
 
Antes de comenzar la formación los docentes realizarán un cuestionario inicial (pretest), así 
mismo durante la realización del programa formativo los docentes tendrán que realizar diversas 
pruebas objetivas o tareas al finalizar las diferentes unidades. También se evaluará su nivel 
competencial en IA mediante un cuestionario final (postest). 
 
Por otro lado, tras la finalización del curso se administrará un cuestionario sobre satisfacción del 
programa a los maestros que han realizado la formación y se llevará a cabo la evaluación del 
propio programa formativo. 
 
En la quinta fase, se realizarán entrevistas semiestructuradas para realizar el seguimiento tras la 
implantación del del programa y su posterior aplicación en el aula (Hernández Sampieri et al., 
2014). 
 
En la sexta y última fase de la investigación, se llevará a cabo la triangulación y contraste de los 
datos cuantitativos y cualitativos obtenidos durante la investigación (Bagur-Pons et al., 2021; 
Hernández Sampieri et al., 2014). 
 
Por último, cabe destacar que esta investigación respeta el código ético en investigación educativa 
(BERA, 2019) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. 
 

En la Figura 1 se ven reflejadas las fases de la investigación: 

Figura 1 

Fases de la investigación. 

 
 
 
 
 

 

 Fase 1 

 SRL 

 Fase 2 

 Grupos focales  

 Fase 3 

 Método Delphi 

 Fase 4 

 Curso Piloto (MOOC) 

 Fase 5 

 Entrevistas de seguimiento 

 Fase 6 

 Triangulación y contraste de datos 



7 
 

MEDIOS  
 
Los medios de los que se dispone para realizar este trabajo de investigación son los siguientes: 

● Medios institucionales: la Universidad de Salamanca permite el acceso a su repositorio 
Gredos y a su biblioteca. 

● Bases de datos: las bases de datos escogidas para la búsqueda de literatura son Scopus y 
WoS. 

● Software de análisis de datos: SPSS se utilizará para analizar los datos de la fase 
cuantitativa, mientras que Nvivo para los de la fase cualitativa del estudio. 

● Medios de difusión: Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco del Grupo 
GRIAL de la Universidad de Salamanca (García-Peñalvo et al., 2019a) y dentro del 
Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento (García-Peñalvo, 2013, 2014; 
García-Peñalvo et al., 2019b), es por ello por lo que su web será la principal forma de 
difusión de los avances. Por otro lado, los resultados se difundirán en diversos congresos 
nacionales e internacionales. 
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PLANIFICACIÓN  
 
     La planificación para tres años es la siguiente: 

● Fase 1: durante los meses de julio a octubre de 2023 se desarrollará la Revisión 
Sistemática de Literatura para la construcción del marco teórico. 

● Fase 2: desde noviembre de 2023 a junio de 2024 se crearán grupos focales de expertos 
para la detección de necesidades en la formación de los docentes. 

● Fase 3: desde julio de 2024 hasta marzo de 2025 Método Delphi para el diseño y posterior 
validación del Programa formativo.  

● Fase 4: de abril a junio de 2025 implementación del curso de formación y del cuestionario 
de satisfacción. 

● Fase 5: durante los meses de julio de 2025 a febrero de 2026 se planificarán y realizarán 
las entrevistas de seguimiento tras la formación. 

● Fase 6: de marzo a julio de 2026 se triangularán los resultados cuantitativos y cualitativos 
del estudio y se comenzará a redactar el documento final de la Tesis. 

• El plan de publicaciones se iniciará en el mes de julio del 2023 y se comenzará con la 
preparación del documento de la tesis doctoral y su defensa de marzo hasta julio de 2026, 
así como se difundirán mediante publicaciones y comunicaciones en congresos 
internacionales y/o nacionales los avances científicos y resultados de la Tesis como el 
Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality TEEM 2023 
(https://2023.teemconference.eu/). 

 

En la Figura 2 se puede observar el cronograma del plan de investigación: 

Figura 2 

Cronograma del plan de investigación 

 

 

Nota: Q1 hace referencia al primer trimestre del año, Q2 al segundo, Q3 al tercero y Q4 al cuarto 
trimestre del año. Así mismo, los meses del año están representados con su inicial: E (enero), F 
(febrero), M (marzo), A (abril), M (mayo), J (junio), J (julio), A (agosto), S (septiembre), O 
(octubre), N (noviembre) y D (diciembre). 
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