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Resumen:  
Introducción: La Inteligencia artificial (IA) ha resultado ser una herramienta novedosa en el 
campo investigativo, especialmente en estudiantes universitarios, esto debido a las ventajas 
que ofrece, como la facilidad de recopilación de datos, sintetización de resultados, etc. Sin 
embargo, este gran desarrollo plantea desafios éticos y degeneración en las habilidades 
investigativas. Metodología: La metodología utilizada fue un enfoque cualitativo y diseño 
fenomenológico, además que la herramienta utilizada fue una entrevista semiestructurada, la 
cual fue aplicada a una muestra de 11 universitarios de pregrado de ciencias sociales y 
empresariales, analizando sus experiencias para poder obtener resultados. Resultados: Los 
resultados resaltan los beneficios notables que esta herramienta trae en la búsqueda de 
información y recopilación de datos, pero también refleja la desconfianza en los resultados y 
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el temor a la dependencia de la IA. Discusión: Se logra confirmar varias ideas que señalan los 
beneficios y desventajas que trae la IA, así como resaltan la demanda de orientación en el 
manejo de la IA. Conclusiones: Se concluye que la IA es una herramienta valiosa en la 
educación superior, pero su uso debe ser complementado con estrategias pedagógicas que 
fomenten el pensamiento crítico y la responsabilidad ética. 
Palabras clave: Inteligencia artificial; ética académica; competencias investigativas; 
pensamiento crítico; estudiantes universitarios; educación superior; análisis crítico; beneficios 
investigativos. 
 

Abstract:  
Introduction: Artificial intelligence (AI) has turned out to be a novel tool in the research field, 
especially in university students, due to the advantages it offers, such as ease of data collection, 
synthesizing results, etc. However, this great development poses ethical challenges and 
degeneration of research skills. Methodology: The methodology used was a qualitative 
approach and phenomenological design, and the tool used was a semi-structured interview, 
which was applied to a sample of 11 undergraduate students of social sciences and business, 
analysing their experiences in order to obtain results. Results: The results highlight the 
remarkable benefits that this tool brings in the search for information and data collection, but 
also reflect the distrust in the results and the fear of dependence on AI. Discussion: Several 
ideas that point to the benefits and disadvantages of AI are confirmed, as well as the demand 
for guidance in the use of AI. Conclusions: It is concluded that AI is a valuable tool in higher 
education, but its use must be complemented with pedagogical strategies that foster critical 
thinking and ethical responsibility. 
 
Keywords: Artificial intelligence; academic ethics; research skills; critical thinking; university 
students; higher education; critical analysis; research benefits. 
 

1. Introducción 
 
La Inteligencia artificial (IA) revolucionó el panorama educativo al posicionarse como un 
agente transformador en el desarrollo de competencias investigativas. Este avance tecnológico 
no solo permitió el manejo de grandes volúmenes de datos, sino que también abrió nuevas 
oportunidades para la creación de conocimiento, destacándose en la evaluación de evidencia 
y en la estructuración de proyectos de investigación. Según Holt y Byrne (2024), la IA emergió 
como una herramienta indispensable para impulsar el aprendizaje, especialmente en contextos 
académicos que buscan la adaptación a las demandas tecnológicas globales. 
 
En los estudios previos se identificó que se demoró 10 años el implementar políticas educativas 
claras sobre los efectos de las herramientas de Inteligencia artificial (Rudolph et al., 2023). 
Frente a la conducta ética que afecta a dicha tecnología, se menciona que es necesario implantar 
el enfoque proactivo y prevenir sobre la deshonestidad académica (Cotton et al., 2024). El 
estudio busca estudiar los riesgos que presenta la Inteligencia artificial, como señalan 
Zawacki-Richter et al. (2019), y en qué afecta al estudiante en la generación de habilidades 
analíticas. 
 
En el caso peruano, la IA se implantó como un medio para cerrar las brechas tecnológicas y 
educativas. Lifshits y Rosenberg (2024) destacaron que, aunque se lograron avances 
significativos, persistieron desigualdades en el acceso a recursos digitales y en la capacitación 
tecnológica. Este contexto evidenció la necesidad de investigaciones detalladas sobre cómo la 
IA influyó en el desarrollo de habilidades analíticas y críticas entre estudiantes universitarios. 
En particular, McGrath et al. (2023) subrayaron la correlación positiva entre el uso de la IA y la 
mejora en la capacidad de estructurar investigaciones, lo que posicionó a la IA como un 
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catalizador clave en la educación superior. 
 
Desde una perspectiva teórica, este trabajo se sustentó en enfoques fenomenológicos que 
priorizaron el estudio de las experiencias vividas por los estudiantes en relación con la IA. 
Paley (1997) destacó que la fenomenología ofrece un marco único para explorar las 
percepciones subjetivas y el significado atribuido por los individuos a los fenómenos 
tecnológicos. Este enfoque permitió captar la complejidad de las interacciones entre la IA y las 
competencias investigativas, así como las barreras éticas y técnicas que surgieron durante su 
implantación. 
 
El presente estudio también consideró investigaciones previas que documentaron los 
beneficios de la IA en la optimización de procesos educativos. Por ejemplo, Obregón et al. 
(2024) señalaron que la integración de herramientas basadas en IA potencia significativamente 
el pensamiento crítico y las habilidades de análisis de datos en estudiantes de posgrado. No 
obstante, también advirtieron sobre el riesgo de dependencia tecnológica y la pérdida de 
habilidades fundamentales como el razonamiento independiente, un aspecto que también fue 
enfatizado por Rizzo y Osorio (2024). 
 

2. Objetivos 
 
El estudio buscó interpretar el valor del uso de la Inteligencia artificial para los proyectos de 
tesis y el aporte en el desarrollo de competencias investigativas de estudiantes universitarios 
de las escuelas profesionales de ciencias sociales de una universidad privada de Arequipa, 
Perú. En los objetivos específicos, se propuso comprender los cambios en la conducta ética por 
el uso de la Inteligencia artificial y su impacto en las competencias investigativas. 
 
Por lo tanto, esta investigación se propuso analizar desde un enfoque integral cómo la IA 
influyó en el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. Esto 
incluyó un análisis crítico de los beneficios, limitaciones y desafíos éticos que surgieron con su 
uso. Los hallazgos de este estudio aportaron un marco teórico y práctico para mejorar las 
políticas educativas y las estrategias de implementación tecnológica en la educación superior 
peruana. 
 
Además, este trabajo exploró los desafíos relacionados con la ética en el uso de la IA. La 
inclinación al plagio y a la manipulación de datos generados por herramientas tecnológicas 
(Ballesteros-Aguayo y Ruiz del Olmo, 2024) planteó cuestiones críticas que, según Solís Toscano 
(2024), requieren de una supervisión rigurosa y de estrategias pedagógicas que fomenten el 
pensamiento ético en los estudiantes 
 

3. Metodología 
 
Este estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo, utilizando un diseño fenomenológico. 
Este enfoque es adecuado para comprender las experiencias y percepciones de los 
participantes sobre el uso de la IA en el contexto de la investigación académica, permitiendo 
captar las libres interpretaciones y significados personales atribuidos por los mismos al 
desarrollo de sus competencias investigativas, aceptando, de antemano, la subjetividad 
inherente. A diferencia de otros enfoques que buscan explicar la realidad objetiva o 
fundamentar el conocimiento a partir de leyes universales, la fenomenología se centra en la 
experiencia directa y vivida de los fenómenos, permitiendo una exploración profunda de la 
manera en que los individuos percibieron y atribuyeron sentido a sus experiencias cotidianas. 
 
3.1. Enfoque y Diseño de Investigación 
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El estudio se alineó al enfoque cualitativo que como menciona Martínez-Miguélez (2004) al 
buscar comprender y profundizar la realidad y el comportamiento de los sujeto de estudio. En 
el estudio se aborda desde el diseño Fenomenológico centrado en explorar cómo los 
participantes experimentan y perciben el impacto de la IA en el desarrollo de sus competencias 
investigativas. La fenomenología permitirá obtener una perspectiva centrada en los sujetos, 
destacando la naturaleza subjetiva de sus experiencias y los elementos que consideran 
significativos. 
 
En la matriz de categorización se detalla los ejes temáticos que se abordó el estudio y para la 
construcción de la guía de entrevista. 
 
Tabla 1. 
 
Matriz de categorización 

Matriz de categorización  Categoría Subcategoría 

Uso de la Inteligencia 
artificial 

Herramientas de 
Inteligencia artificial 

Plataforma de motores de 
búsqueda 

Competencias investigativas Diseño curricular Manejo de metodología de 
investigación 

Análisis critico 
Diseño extracurricular Talleres 

Seminarios 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
3.2. Participantes 
 
Criterios de Selección: Se seleccionaron estudiantes de pregrado de ciencias sociales y 
empresariales de una universidad privada de Arequipa, en Perú, durante el segundo semestre 
de 2024, y que habían tenido algún nivel de exposición o experiencia con herramientas de IA 
en su formación o trabajo investigativo. 
 
Tamaño de la Muestra: La muestra estuvo compuesta por 11 participantes. Este tamaño 
permitió una recolección de datos profunda sin perder el enfoque en los detalles específicos 
de cada experiencia individual. 
 
Muestreo: Se utilizó un muestreo intencional para seleccionar a los participantes con 
experiencias relevantes y significativas en el uso de IA, priorizando diversidad en términos de 
género. 
 
3.3. Recolección de datos 
 
Entrevistas Semiestructuradas: La principal técnica de recolección fue la entrevista 
semiestructurada, en la cual se exploraron temas como la familiaridad con herramientas de IA, 
la percepción de su utilidad en la investigación y los desafíos o beneficios en el desarrollo de 
competencias investigativas. 
 
Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 12 a 25 minutos y se realizaron de 
manera virtual, según las posibilidades de los participantes mediante Classroom. Las preguntas 
se diseñaron para que los participantes profundizaran en sus percepciones sobre la IA, cómo 
ésta afectó su desarrollo como investigadores y en qué áreas específicas consideraron que les 
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permitió mejorar sus competencias. 
 
El período de recolección de datos fue de inicios de 6 de octubre a 10 de noviembre de 2024. 
 
3.4. Análisis de datos 
 
Codificación y Categorización Temática: Los datos se analizaron mediante codificación 
temática utilizando un software de análisis cualitativo (Atlas.ti). La codificación incluyó: 

• Codificación Inicial: Identificación de códigos preliminares basados en las respuestas 
de los participantes. 

• Codificación Axial: Agrupación de códigos similares para formar categorías más 
amplias. 

• Temas Emergentes: A partir de las categorías, se generaron temas que describieron las 
percepciones y experiencias comunes en relación con la IA y el desarrollo de 
competencias investigativas. 

 
Análisis Interpretativo: Se hizo una interpretación de los temas emergentes con base en los 
principios fenomenológicos, buscando identificar los significados profundos que los 
participantes atribuyeron a sus experiencias con IA. Además, los resultados reflejan la 
triangulación de técnicas como la observación, la entrevista en profundidad y el marco 
conceptual. 
 
3.5. Consideraciones Éticas 
 
Consentimiento Informado: Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, 
garantizando su participación voluntaria, la confidencialidad de sus datos y la opción de 
retirarse en cualquier momento del estudio. 
 
Confidencialidad y Anonimato: Los datos recolectados fueron anonimizados para proteger 
la identidad de los participantes, empleando pseudónimos o códigos en lugar de nombres 
reales en las transcripciones y análisis. 
 
3.6. Limitaciones 
 
Subjetividad en las Percepciones: La fenomenología implicó una limitación inherente en la 
subjetividad de los participantes, lo cual pudo dificultar la generalización de los resultados. 
 
Tamaño de la Muestra: Dado que se trató de un estudio cualitativo, el tamaño de la muestra 
fue limitado, lo cual implicó que los resultados representaran únicamente una porción 
específica de estudiantes. 
 

4. Resultados 
 
4.1. Uso de la Inteligencia artificial y las competencias investigativas 
 
Se identificaron los temas emergentes de la Inteligencia artificial que poseían diferentes usos 

para el campo académico (Bermeo-Paucar et al., 2024; Carrión Salinas y Andrade-Vargas, 

2024; Cruz Romero et al., 2024; Barrientos-Báez et al., 2024; Casado Márquez, 2024).  
 
En las categorías de la temática del uso de la Inteligencia artificial hallamos: necesidad de 
talleres sobre el uso de IA, limitaciones de la información, usabilidad de las herramientas, 
dependencia de las herramientas y efectos en la conducta ética. Y en las competencias 
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investigativas fueron generados beneficios en el ámbito de la búsqueda de información, del 
marco teórico y de las habilidades investigativas 
 
Sin embargo, se presentaron limitaciones en la información obtenida. Además, la cultura de 
conducta ética resultó esencial para un uso adecuado de la IA. En cuanto al aporte a las 
habilidades investigativas, se demostró que ésta proporcionó beneficios en la búsqueda de 
información, aunque también generó temores relacionados con la pérdida de análisis crítico 
debido al uso excesivo de estas herramientas lo que puede generar dependencia. 
 
Figura 1. 
 
Red semántica del uso de la Inteligencia artificial y las competencias investigativas 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
4.2. Necesidad de talleres sobre el uso de herramientas de IA 
 
Figura 2. 
 
Necesidad de talleres sobre el uso de herramientas de IA.  

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
En el desarrollo de la investigación de los estudiantes universitarios, éstos mencionaron que 
es necesario la asesoría técnica para el buen manejo de los programas de Inteligencia artificial; 
para la correcta búsqueda es necesario emplear palabras idóneas y mejora constante de los 
promts. Se detallan las evidencias que proporcionaron los entrevistados: 
 

Pues la IA es más rápida y eficiente, pero necesita, yo creo, una supervisión. Los métodos 
tradicionales son más lentos, pero dan más control (Entrev. 4. Parr. 3) 
 
…porque, si bien es cierto que la Inteligencia artificial te puede botar un sin fin de 
respuestas, éstas acaban enfocándose en lo mismo y no llega a cierto punto que sea 
completamente claro y concreto. (Entrev. 2. Parr. 3) 
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…tienes que ser muy específico en lo que quieres que te responda o cómo quieres que lo 
responda, porque también tienes que buscar las palabras idóneas para llegar a que te 
respondan de la manera que quieres, puesto que si pones otra palabra, la respuesta que 
vas a obtener no puede ser realmente la que buscas (Entrev. 8, Parr. 3). 
 

4.3. Efecto en la conducta etica 
 
Figura 3. 
 
Efecto en la conducta ética 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Los efectos de la Inteligencia artificial en la conducta ética incluyeron una inclinación al plagio 
en los resultados generados por las herramientas y el uso indebido de las plataformas. Frente 
a estos resultados, se consideró necesaria una supervisión del docente para fomentar un uso 
responsable (Gimeno y Trigo, 2024).  
 
Un hallazgo relevante fue el impacto ético del uso de la IA. Los participantes mencionaron 
desafíos relacionados con la manipulación de datos y la inclinación al plagio, especialmente 
cuando no existió una supervisión adecuada. Esto refuerza la necesidad de implantar 
regulaciones estrictas y programas educativos que promuevan una utilización responsable de 
estas tecnologías (Rizzo y Osorio, 2024). 
 
Algunos comentarios relevantes de los participantes fueron: 
 

Como ya sucedió en el Estado, en el Congreso, donde lanzaron una ley y que lo hicieron 
en Chagpt y ni siquiera se pusieron a investigar y, bueno, ahí literal todo lo que dijo 
Chechiviti lo copiaron tal cual (Entrev. 10. parr. 22) 
 
De hecho, que hay que saber utilizarlo, porque hay que saber cómo hacer el boot y cómo 
preguntar, pero obviamente se distorsiona, muchas personas lo distorsionan porque 
prácticamente todo lo preguntan ahí y se puede copiar y se puede pegar y no pasa nada 
(Entrev. 2, parr. 2). 
 
 
 
 

 
4.4. Dependencia de las herramientas de IA 
 
Figura 4. 
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Temores en las habilidades investigativas 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
En las consecuencias de la dependencia del uso excesivo de las herramientas de la Inteligencia 
artificial destacamos: pérdida de sentido crítico y desconfianza en la información; además de 
que la dependencia afecta al proceso integral de aprendizaje (Stojanov et al., 2024) 

 
pero al mismo tiempo también tenía miedo de quizás depender de esta y perder quizás 
el sentido crítico al momento de realizar actividades, tareas o lo que sea que le 
encomiende que haga la IA (Entrev. 5, parr. 3) 
 
temores que quizás no sea la información prudente, sino la información esencial 
correspondiente al tema o a lo que se está investigando. (Entrev. 1, parr. 2) 
 

4.5. Limitaciones de la información de la Inteligencia artificial 
 
Figura 5. 
 
Limitaciones de la información de la Inteligencia artificial 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Entre las limitaciones de la información generada por las herramientas de Inteligencia artificial 
se destacaron la desconfianza en los resultados, la credibilidad de las fuentes y la inseguridad 
respecto a la privacidad de los datos. Los participantes expresaron temores como: 
 

temores de que quizás no sea la información prudente, sino la información esencial 
correspondiente al tema o a lo que se está investigando. (Entrev.1, parr.2) 
 
Bueno, pienso que es una información abierta, entonces no se sabe qué es real y qué es 
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falso. (Entrev. 8, parr.12) 
 
Ahora, con respecto a la privacidad, sí hay, como ellos usan la información que se podría 
decir que nosotros también ofrecemos, hay algunas cuestiones, problemas. (Entrev.9, 
parr.12) 
 

4.6. Beneficios en las habilidades investigativas 
 
Figura 6. 
 
Beneficios en las habilidades investigativas 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
En cuanto a las habilidades investigativas, la IA proporcionó información variada sobre los 
temas, permitió actualizar conocimientos y ofreció modelos para plantear problemas como 
referencia. En los beneficios que proporciona al estudiante, según Chung (2023), se destaca 
que integra como un tutor virtual para el trabajo académico y agiliza el trabajo de 
investigación. 
 
Algunos comentarios relevantes incluyeron: 
 

en el tema de la tesis, también nos ayuda a plantear nuestros problemas, objetivos y 
poder ir mejorando (Entrev. 6, parr. 1) 
 
como lo mencioné hace dos preguntas, es lo que nos va a separar de una máquina con el 
humano, porque nosotros tenemos la capacidad de diferenciar; entonces mi forma de 
integrar la Inteligencia artificial con nuestros métodos de investigación tradicionales es, 
pues, la lectura y el discernimiento (Entrev. 8, parr. 4.) 
 
esta información seguirá aumentando nuestros conocimientos o descartando algunas 
ideas que en la actualidad ya no se cumplen. (Entrev. 6, parr. 2) 
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4.7. Beneficios en la búsqueda de información para el proyecto de tesis 
 
Figura 7. 
 
Beneficios en la búsqueda 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
En el proceso del desarrollo del proyecto de tesis, las herramientas de la Inteligencia artificial 
han supuesto diversos beneficios como: sintetizar la información y rapidez de acceso a la 
información. Respecto al significado del uso de la Inteligencia artificial para proyectos de tesis, 
se evidenció que los estudiantes identificaron una mejora significativa en la eficiencia de la 
recopilación y análisis de datos. Esto coincidió con estudios previos que destacaron que la IA 
no sólo optimiza procesos, sino que también facilita el acceso a fuentes de información más 
amplias (Obregón et al., 2024). 
 

La lectura es importante; o sea, yo creo en el no conformarnos con lo que nos brinda la 
Inteligencia artificial (Entrev. 8, parr. 5) 
 
Obviamente te reduce tiempo, pero una herramienta tradicional lo que te hace es 
investigar y te hace leer, que es muy diferente a la Inteligencia artificial en la que sólo 
pones preguntas, te manda una respuesta y eso lo utilizas y ya (Entrev. 2, parr. 3) 
 

5. Discusión 
 
Los hallazgos de este estudio logran demostrar la relevancia de la Inteligencia artificial (IA) en 
el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios, pero también se 
evidencian los desafíos éticos y metodológicos asociados a su uso. En consonancia con estudios 
previos (Obregón et al., 2024; Rizzo y Osorio, 2024), los resultados confirman que la IA facilita 
la estructura de datos, efectiviza la búsqueda de información y contribuye a la mejora de 
habilidades investigativas. 
 
Sin embargo, también se identificaron riesgos inherentes a su implantación. La dependencia 
de las herramientas de IA, mencionada por los participantes, coincide con los temores 
expresados en la literatura sobre la pérdida de pensamiento crítico y la disminución de 
habilidades tradicionales de investigación (Stojanov et al., 2024). La facilidad con la que la IA 
genera respuestas puede llevar a confiar en los resultados, pero que, en ocasiones, pueden ser 
erróneos; esto se debe a una falta de evaluación crítica adecuada por parte de los usuarios, lo 
que subraya la importancia de estrategias pedagógicas que promuevan los métodos 
tradicionales de investigación que puedan incorporarse a esta nueva tecnología. 
 
Otro aspecto crucial es la conducta ética en el uso de la IA. Los resultados reflejan 
preocupaciones sobre la inclinación al plagio y la manipulación de datos, lo que concuerda 
con estudios previos que señalan la necesidad de regulaciones estrictas y programas 
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educativos enfocados en la formación ética (Gimeno y Trigo, 2024). La IA puede ser una 
herramienta valiosa si se utiliza con responsabilidad, pero su implantación sin supervisión 
adecuada puede comprometer las habilidades investigativas futuras y la calidad de las 
investigaciones. 
 
Asimismo, la desconfianza en la credibilidad de la información generada por la IA fue una 
preocupación recurrente en las entrevistas. La desconfianza en los resultados y la falta de 
claridad sobre la procedencia de los datos resaltan la necesidad de un uso complementario de 
la IA con métodos tradicionales de investigación. Esto coincide con las conclusiones de Chung 
(2023), quien enfatiza en la importancia de combinar herramientas digitales con metodologías 
convencionales para garantizar la calidad y fiabilidad del conocimiento generado. 
 
Un hallazgo relevante fue la demanda por parte de los estudiantes de capacitaciones sobre el 
uso de herramientas de IA. La necesidad de talleres o seminarios que orienten sobre la correcta 
formulación de prompts y el análisis crítico de la información, todo lo cual refleja un interés por 
maximizar los beneficios de la IA minimizando sus riesgos. En este sentido, la educación 
digital y la adaptación en IA emergen como áreas prioritarias en la formación académica 
(Lifshits y Rosenberg, 2024). 
 
En síntesis, la IA tiene un gran potencial para mejorar las competencias investigativas de los 
estudiantes universitarios, pero su uso indiscriminado puede generar riesgos éticos y 
académicos. Es fundamental que las universidades implementen estrategias que fomenten un 
uso supervisado y responsable de estas herramientas, asegurando que la tecnología 
complemente y potencie el aprendizaje sin reemplazar habilidades esenciales en la 
investigación académica. 
 

5. Conclusiones 
 
El estudio destacó la importancia de fomentar el pensamiento crítico y ético en los estudiantes 
mediante estrategias pedagógicas que los capaciten para enfrentarse a los dilemas asociados 
al uso de la IA. Esto incluye desarrollar habilidades para evaluar la calidad y credibilidad de 
las respuestas generadas, así como implementar sistemas de supervisión que promuevan la 
transparencia y la responsabilidad en los procesos investigativos. 
 
Los hallazgos de este estudio subrayaron la relevancia de integrar la Inteligencia artificial en 
los procesos educativos, especialmente en la formación de competencias investigativas. Este 
avance tecnológico marcó un hito en la educación superior al potenciar el análisis crítico, 
facilitar la sistematización de datos y promover enfoques personalizados en la formación 
académica. La IA, utilizada adecuadamente, demostró su capacidad para optimizar recursos 
y expandir los horizontes investigativos, brindando a los estudiantes herramientas para 
abordar problemáticas complejas desde una perspectiva innovadora. 
 
Los desafíos éticos asociados a su uso no deben ser ignorados. Este estudio enfatizó en que la 
implementación indiscriminada de la IA puede comprometer la integridad académica, 
fomentando prácticas como el plagio y la manipulación de fuentes de datos (selección e 
interpretación de los mismos). Asimismo, se destacó la importancia de establecer marcos 
normativos claros y estrategias pedagógicas que prioricen la formación en valores éticos y 
responsabilidad en el uso de estas herramientas. 
 
El impacto global de la Inteligencia artificial en la educación no recae en exclusiva en su 
capacidad técnica, sino en cómo transforma las dinámicas de aprendizaje y promueve una 
cultura investigativa robusta. La disciplina de la ética aplicada a la IA emerge como un eje 
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central a fin de garantizar que su integración sea beneficiosa. Fomentar la reflexión ética, el 
pensamiento crítico y la alfabetización digital resulta esencial para maximizar el potencial de 
la IA sin comprometer los principios fundamentales de la educación. 
 
La Inteligencia artificial representa una oportunidad única para reimaginar la educación 
superior en el contexto global. En el caso peruano, su implementación debe alinearse con 
políticas inclusivas que reduzcan brechas tecnológicas y educativas, asegurando que todos los 
estudiantes puedan acceder equitativamente a sus beneficios. Este estudio aporta una 
perspectiva integral que invita a los educadores, investigadores y tomadores de decisiones a 
reflexionar sobre el futuro de la educación en un mundo impulsado por la tecnología. 
 
La conducta ética fue el principal elemento afectado por el uso incorrecto de las herramientas 
de Inteligencia artificial, lo que provocó un deterioro en el manejo responsable de la 
información y de las fuentes confiables. 
 
Finalmente, en las competencias investigativas genéricas, la IA permitió optimizar la 
información y la redacción escrita de textos, aunque presentó limitaciones temporales en las 
bases de datos empleadas. En las competencias metodológicas, funcionó como un asistente de 
apoyo en las técnicas e instrumentos, con pros y contras para con el pensamiento crítico. 
Además, se observó una inclinación al plagio académico, requiriendo un perfeccionamiento 
constante de los prompts para la búsqueda de información especializada. 
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