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Resumen:  
Introducción: La inteligencia artificial ha permeado en muchos de los más importantes 
ámbitos de la sociedad, y uno de ellos es la educación superior. Sin embargo, poco se ha 
estudiado sobre los efectos que la inclusión de esta nueva tecnología puede tener en el aula 
universitaria y, en particular, en la escritura a nivel terciario. Metodología: Este artículo se 
propone un objetivo doble: en primer lugar, comparar el nivel de ansiedad en una tarea de 
escritura ‘tradicional’ en contraste con una en la que se utilizó GPT durante su realización; en 
segundo lugar, identificar la utilidad percibida de GPT que tienen los estudiantes 
universitarios, como parte del proceso de adaptación tecnológica. Resultados: Como parte de 
los resultados, se observa un mayor nivel de ansiedad en la tarea de escritura que involucró el 
uso de Inteligencia Artificial (IA), así como una correlación entre el nivel de ansiedad y la 
percepción de productividad que ofrece el uso de GPT al momento de escribir. Discusión: Se 
discuten las implicaciones para la docencia universitaria. Conclusiones: Se releva la necesidad 
de crear métodos de enseñanza que no solo incorporen tecnología en el aula, sino que también 
tengan en cuenta los efectos emocionales y cognitivos que estas pueden generar en los 
estudiantes. 
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Abstract:  
Introduction: Artificial intelligence has permeated many of the most important areas of 
society, and one of them is higher education. However, little has been studied about the effects 
that the inclusion of this new technology can have in the university classroom and, in 
particular, on tertiary level writing. Methodology: This article has a dual objective: first, to 
compare the level of anxiety in a 'traditional' writing task with one that used GPT during its 
completion; second, to identify the perceived usefulness of GPT among university students as 
part of the technological adaptation process. Results: As part of the results, a higher level of 
anxiety is observed in the writing task that involved the use of Artificial Intelligence (AI), as 
well as a correlation between the level of anxiety and the perception of productivity offered 
by the use of GPT during writing. Discussions: The implications for university teaching are 
discussed. Conclusions: The need to create teaching methods that not only incorporate 
technology in the classroom but also take into account the emotional and cognitive effects that 
these can generate in students is highlighted. 
 
Keywords: artificial intelligence; higher education; anxiety; GPT; university writing; 
technological adaptation; perceived usefulness; teaching implications. 
 

1. Introducción 
 
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha marcado un hito 
significativo en la manera en que se enseña y se aprende en nuestros días. Esta tecnología 
forma parte de muchas herramientas educativas que buscan transformar el proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, a pesar de su creciente adopción, el impacto real y los efectos 
potenciales de la IA, especialmente en prácticas académicas como la escritura, aún no han sido 
suficientemente estudiados. Esto plantea la necesidad de explorar cómo estas herramientas 
tecnológicas están remodelando las experiencias educativas en el nivel terciario (Bond et al., 
2024; Delcker et al., 2024; Vidal-Sepúlveda et al., 2021; Zawacki-Richter et al., 2024).  
 
El uso de sistemas basados en IA en entornos universitarios ha abierto nuevas vías para la 
enseñanza de la escritura (Bartolomé, 2008; Gómez-Diago, 2022). Estas herramientas no solo 
pueden ofrecer asistencia instantánea en la redacción y revisión de textos, sino que también 
presentan oportunidades para un aprendizaje más personalizado y adaptativo. Sin embargo, 
la integración de la IA en la escritura académica también introduce nuevos desafíos, como el 
desarrollo de dependencia tecnológica y cuestiones éticas relacionadas con la autoría y la 
originalidad del contenido. A pesar de estas preocupaciones, la exploración académica sobre 
el tema sigue siendo relativamente escasa, destacando la necesidad de investigaciones más 
profundas y contextualizadas (Bond et al., 2024; Olivares-Rodríguez et al., 2023; Vidal-
Sepúlveda et al., 2021; Zawacki-Richter et al., 2024).  
 
Además, la ansiedad asociada con la escritura académica es un fenómeno bien documentado 
que afecta a numerosos estudiantes universitarios. La introducción de la IA en este contexto 
podría alterar significativamente la percepción y la experiencia de la escritura, tanto positiva 
como negativamente. Mientras que algunos estudiantes pueden encontrar en la IA una 
herramienta útil que reduce su ansiedad al proporcionar guía y apoyo, otros podrían 
experimentar una mayor presión al sentir que deben alcanzar un estándar más alto o adaptarse 
a un nuevo sistema tecnológico (Delcker et al., 2024; Zawacki-Richter et al., 2024). Por ello, con 
el afán de contribuir con esta línea de investigación, el presente artículo se propone un doble 
objetivo: por una parte, buscamos comparar el nivel de ansiedad en una tarea de escritura 
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‘tradicional’ en contraste con una en la que se utilizó GPT durante su realización; por otra, nos 
proponemos identificar la utilidad percibida de GPT que tienen los estudiantes universitarios, 
como parte del proceso de adaptación tecnológica.   
 
1.1. Ansiedad en la educación superior  
 
La ansiedad es uno de los problemas de salud mental más prevalentes entre los estudiantes 
universitarios a nivel mundial. Este fenómeno ha sido ampliamente investigado, y se ha 
identificado que la transición a la vida universitaria, la carga académica, la presión por el 
rendimiento y las expectativas personales y familiares son factores que contribuyen 
significativamente a la aparición y el incremento de los niveles de ansiedad (Beiter et al., 2015; 
Pascoe et al., 2020). La ansiedad en este contexto no solo afecta la salud mental de los 
estudiantes, sino que también tiene repercusiones en su rendimiento académico y su bienestar 
general.  
 
La ansiedad académica es una preocupación considerable entre los estudiantes universitarios. 
Esta forma de ansiedad se manifiesta en situaciones relacionadas con el rendimiento 
académico, como exámenes, presentaciones y proyectos. Esta puede llevar a una disminución 
del rendimiento académico, mayor ausentismo y una menor retención de los estudiantes en 
los programas educativos (Putwain, 2007; Putwain et al., 2021). La alta competitividad y la 
presión por obtener buenas calificaciones pueden intensificar estos sentimientos, generando 
un ciclo negativo de estrés y bajo rendimiento.  
 
La preocupación por la ansiedad en el nivel terciario ha llevado a investigar diversos factores 
que pueden incidir en su aumento, a la vez que se ha indagado en la relación entre esta variable 
y el desempeño académico. Un ejemplo de ello es la investigación de Jan et al. (2020), quienes 
investigan la relación entre la inteligencia emocional, la ansiedad que produce el uso de la 
biblioteca y el rendimiento académico entre estudiantes universitarios. Utilizando métodos 
cuantitativos, los autores recogieron datos de 725 estudiantes de diferentes disciplinas 
académicas. Los resultados revelaron una relación significativa entre inteligencia emocional y 
la ansiedad en el uso de la biblioteca. Además, se encontró que una alta inteligencia emocional 
estaba positivamente correlacionada con un mejor rendimiento académico, mientras que una 
alta ansiedad en el uso de la biblioteca estaba asociada con un rendimiento académico más 
bajo. Los hallazgos subrayan la importancia de desarrollar programas de capacitación en 
inteligencia emocional para ayudar a los estudiantes a manejar mejor sus emociones y reducir 
la ansiedad en el uso de bibliotecas, lo cual puede mejorar su desempeño académico. 
 
Dentro del ámbito académico, la escritura es una de las áreas donde la ansiedad puede ser 
particularmente problemática. La ansiedad al escribir al momento de escribir afecta a muchos 
estudiantes universitarios, quienes pueden sentirse abrumados por la necesidad de producir 
textos de alta calidad bajo plazos estrictos (Aldana et al., 2020; Cheng, 2004). Esta ansiedad 
puede inhibir la capacidad de los estudiantes para expresar sus ideas de manera clara y 
coherente, afectando negativamente su rendimiento académico y la confianza en sus 
habilidades de escritura. La integración de herramientas tecnológicas como la inteligencia 
artificial en el proceso de escritura puede ofrecer apoyo, pero también puede generar nuevas 
formas de ansiedad debido a la dependencia tecnológica y las expectativas de rendimiento 
(Naveed et al., 2020). 
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1.2. Aceptación tecnológica en la educación superior  
 

El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), propuesto por Davis et al. (1989), es uno de los 
marcos teóricos más influyentes para estudiar la aceptación y el uso de tecnologías en diversos 
contextos, incluyendo la educación superior (Chan y Hu, 2023; Kelly et al., 2023). Este modelo 
postula que dos factores principales, la utilidad percibida (Perceived Usefulness) y la facilidad 
de uso percibida (Perceived Ease of Use), determinan la actitud de los usuarios hacia el uso de 
una tecnología y, por ende, su intención de utilizarla y su uso real (Davis, 1989). En el contexto 
educativo, el TAM ha sido ampliamente utilizado para comprender cómo y por qué los 
estudiantes y docentes adoptan nuevas tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza.  
 
En la educación superior, el TAM ha sido aplicado para analizar la aceptación de diversas 
tecnologías, desde plataformas de aprendizaje en línea y sistemas de gestión de aprendizaje 
(LMS) hasta herramientas más específicas como software educativo y aplicaciones móviles. 
Las investigaciones han demostrado que tanto la utilidad percibida como la facilidad de uso 
percibida juegan roles cruciales en la adopción de estas tecnologías (Antonietti et al., 2022; 
Venkatesh y Bala, 2008). Por ejemplo, estudios han encontrado que cuando los estudiantes 
perciben una tecnología como útil para mejorar su rendimiento académico y fácil de usar, es 
más probable que la adopten y la integren en sus rutinas de estudio (Chan y Hu, 2023).  
 
La utilidad percibida se refiere al grado en que una persona cree que usar una tecnología 
específica mejorará su desempeño en una tarea particular. En el ámbito de la educación 
superior, esta dimensión es especialmente relevante porque los estudiantes y docentes buscan 
constantemente herramientas que les permitan optimizar sus procesos de aprendizaje y 
enseñanza (Antonietti et al., 2022). Investigaciones han demostrado que la percepción de que 
una tecnología puede facilitar el acceso a recursos educativos, mejorar la interacción en el aula 
y apoyar la gestión del tiempo influye positivamente en su aceptación (Granić, 2022).  
 
La utilidad percibida, como uno de los elementos del TAM, ha sido objeto de numerosos 
estudios que buscan entender su impacto en la adopción tecnológica en la educación superior. 
Se ha encontrado que cuando los estudiantes perciben que una tecnología les ayuda a alcanzar 
sus objetivos académicos de manera más eficiente, su predisposición a usar dicha tecnología 
aumenta significativamente (Šumak et al., 2011). Este hallazgo subraya la importancia de 
diseñar e implementar tecnologías educativas que no solo sean intuitivas, sino que también 
demuestren claramente su valor en términos de mejora del rendimiento académico y apoyo al 
proceso de aprendizaje (Hayat et al., 2021). 
 
1.3. Escritura académica  
 
La enseñanza de la escritura académica universitaria, también conocida como alfabetización 
académica (Carlino, 2003), ha cobrado un gran auge en las primeras dos décadas del siglo XXI 
(Navarro y Montes, 2021). En esa misma línea advierten Camps Mundó y Castelló  Badia (2013) 
que la escritura es una estrategia valiosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario 
porque impulsa el desarrollo cognitivo del estudiante. La literatura especializada corrobora 
que la alfabetización académica constituye una herramienta de aprendizaje de valor 
incalculable dado que contribuye a la potenciación y al incremento exponencial del 
pensamiento abstracto con la consecuente adquisición de nuevos conceptos.  
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De esta manera, el estudiantado universitario adquiere, ordena, organiza y conceptualiza su 
forma de ver el mundo empírico y aprende los diferentes postulados científicos. Por otra parte, 
también asimila las convenciones pragmático-estilísticas de este tipo de textos (Montolío, 
2008).  
El alumnado experimenta el salto cognitivo desde lo conocido a lo nuevo con un registro 
formal propio de esta tipología textual. Para Romero y Álvarez (2020) “mediante la escritura, 
el estudiante no solo aprende a materializar las ideas, sino que también alcanza un mayor nivel 
de reflexión que le conduce a transformar el conocimiento” (p. 396). Nosotros añadimos que, 
gracias al fomento de la alfabetización académica, el estudiante universitario también aprende 
a comunicar de manera competente (Valdés-León, 2020). 
 
Con todo, la alfabetización académica es un método de estudio indispensable para el discente 
universitario que no solo recoge apuntes, realiza las prácticas, escribe reseñas, redacta un 
trabajo de final de grado, sino que también adquiere las convenciones orto-tipográficas, 
morfosintácticas, léxico-semánticas y pragmáticas.  
 
En síntesis, la escritura favorece la organización y redefinición de las ideas (Carlino, 2005). No 
cabe duda de que la organización y la redefinición de los conceptos científicos son anclajes 
esenciales en la configuración del pensamiento crítico. Por tanto, los estudiantes universitarios 
necesitan de la competencia de la escritura como herramienta fundamental para la adquisición 
de constructos abstractos de índole empírica. Este hecho pone de manifiesto la instauración 
por imperativo de una enseñanza transdisciplinaria de la competencia de la escritura 
académica en la esfera universitaria (Ávila Reyes, 2020). En esta misma línea, Andrade (2016) 
señala que la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad debía promoverse en 
todas las asignaturas, y no solo en aquellas dedicadas a la lengua materna.  
 
En lo concerniente a la escritura académica esta hace referencia a las producciones orales y 
escritas que se realizan en el ámbito universitario o de estudios superiores más allá de la 
secundaria y del bachillerato. La universidad en puridad constituye el alma máter de la 
sociedad y promueve la sociedad del conocimiento. La escritura académica se sustancia en 
diferentes formatos o géneros discursivos. El formato en sentido estricto constituye un patrón 
de escritura (Cassany, 1991). Los géneros se refieren a las regularidades en el uso del lenguaje 
que reflejan las diferentes acciones sociales alcanzadas por medio del mismo y las diferentes 
expectativas pragmáticas (Hernández-Navarro, 2014; Valdés-León y Barrera, 2020).  
 
El espectro de los géneros académico es muy amplio porque oscila desde los textos explicativos 
o descriptivos, los textos críticos, los ensayos, el análisis bibliográfico, los reportes de 
investigación, los casos de estudio, los diseños, los planteamientos de problemas, las tesinas, 
los trabajos de final de grado o de máster, los artículos de investigación, los portfolios de 
aprendizaje etc. No obstante, en la medida en que las sociedades avanzan aparecerán nuevos 
formatos de escritura académica; hasta hace unos años la escritura académica desconocía el 
correo electrónico (Autoras, 2021).  
 
Desde esta perspectiva evolutiva, la escritura experimenta nuevas formas y géneros y las 
instituciones educativas deben favorecer su pedagogía (Bazerman, 2013). Navarro (2019) 
argumenta que “la enseñanza de la escritura basada en los géneros discursivos representa una 
aproximación significativa, articulada, socioconstructivista, crítica y explícita” (p.23).  
 
Si ahondamos en el capítulo de la enseñanza de la escritura académica en la educación superior 
esta vertebra en torno a unos objetivos pedagógicos específicos, formativos concretos y 
evaluativos que se distancian de la escritura científica per se. Este tipo de enseñanza constituye 
una innovación pedagógica puesto que tiene por objeto el desarrollo integral del pensamiento 
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crítico y creativo en los estudiantes universitarios (Castelló et al. 2009). Con todo, los 
estudiantes serán beneficiarios de una formación que les brinda un enfoque holístico que 
conjuga la diversidad y la interculturalidad, el trabajo interdisciplinario, el interés de aprender 
a aprender, el aprendizaje permanente y el desarrollo de habilidades de investigación 
(Hernández-Navarro, 2014) junto con la adquisición de la competencia comunicativa.  
 
Uno de los trabajos que indaga en la importancia de la alfabetización académica para el 
desarrollo de la competencia comunicativa es el de Valdés-León et al. (2022) quienes se 
propusieron diagnosticar el estado de la competencia comunicativa (léxica, de comprensión 
lectora y de producción escrita) en estudiantes de primer año de pedagogía. Para lograr esto, 
diseñaron y adaptaron tres instrumentos: un test de disponibilidad léxica, un test de 
comprensión lectora y una rúbrica para evaluar una tarea de escritura argumentativa. Los 
resultados principales revelaron que los estudiantes mostraron el mayor desempeño en 
comprensión lectora, seguido de la producción escrita y, por último, la competencia léxica. 
Aunque no se encontró una correlación directa entre las diferentes competencias, se 
identificaron vínculos más estrechos entre lectura y escritura, léxico y escritura, y léxico y 
lectura. Este estudio resalta la necesidad de implementar evaluaciones diagnósticas integrales 
y formativas para mejorar el acompañamiento académico de los estudiantes y fortalecer sus 
habilidades comunicativas desde el inicio de su formación pedagógica. 
 
Para Navarro y Montes (2021) “es fundamental que el currículum formal ofrezca soportes que 
permitan avanzar hacia el manejo de una escritura avanzada” (p. 182) y que “en la formación 
universitaria se adquieran convenciones y prácticas de escritura que permitan construir 
saberes, ya no desde el sentido común [sic], sino desde una mirada y praxis expertas y desde 
un discurso técnico y situado” (Navarro y Montes, 2021, p. 182). 
 
1.4. El presente estudio  

 
Enmarcados en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) y considerando la importancia 
del manejo de la ansiedad en el aprendizaje, el objetivo de este estudio es doble: en primer 
lugar, comparar el nivel de ansiedad en una tarea de escritura ‘tradicional’ en contraste con 
una en la que se utilizó GPT durante su realización; en segundo lugar, identificar la utilidad 
percibida de GPT que tienen los estudiantes universitarios, como parte del proceso de 
adaptación tecnológica. Los estudios previos han mostrado que la ansiedad puede afectar 
negativamente el rendimiento académico y el desempeño en escritura, mientras que 
percepciones positivas sobre la tecnología pueden fomentar su uso y mejorar estos aspectos 
(Aldana et al., 2020; Pascoe et al., 2020).  
 
En el contexto de este estudio, se investigará específicamente cómo los estudiantes de Ciencias 
de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas perciben y utilizan ChatGPT en sus tareas de 
escritura. Partiendo de la adaptación del instrumento Single-item math anxiety scale (Núñez-
Peña et al., 2014) para medir la ansiedad, y utilizando ítems del cuestionario TAM para evaluar 
la utilidad percibida, se plantean las siguientes hipótesis: en primer lugar, que los niveles de 
ansiedad serán significativamente más altos cuando se realice una tarea de escritura con el 
apoyo de GPT (H1); en segundo lugar, que los estudiantes valorarán especialmente que la 
herramienta mejora su productividad (H2).  
 
Este estudio busca contribuir con la comprensión sobre cómo la incorporación de herramientas 
de IA en la educación superior puede ser mediada por factores emocionales y perceptivos, y 
cómo estos influyen en la adopción tecnológica y el rendimiento académico. Al abordar tanto 
la ansiedad como la percepción de utilidad, se busca aportar información empírica sobre la 
efectividad de las intervenciones tecnológicas en el contexto educativo universitario. 
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2.  Metodología 
 
2.1. Participantes  

 
Un total de 104 estudiantes universitarios participaron de este estudio, de los cuales 65 
pertenecen a carreras del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas y 39 a Ciencias de la Salud 
(54 mujeres, 50 hombres, edad media 18,9). Los estudiantes pertenecen a una universidad 
privada chilena, y participaron voluntariamente de este estudio en el marco de un curso 
transversal de habilidades comunicativas. 
 
2.2. Instrumentos y medidas  
 

2.2.1. Ansiedad   
 
Para medir la ansiedad, se adaptó la escala de ansiedad matemática de un solo ítem 
desarrollada por Núñez-Peña et al. (2014). Esta herramienta consta de una pregunta sencilla, 
que los participantes respondieron en una escala Likert de 10 puntos, siendo 1 la más baja y 
10 la más alta: "¿cuánta ansiedad sientes en esta tarea?”. Las evaluaciones de un solo ítem como 
esta han sido validadas y son confiables para medir la ansiedad, y se han utilizado en estudios 
como los de Abdous (2019), Bharara y Duncan (2024) y Choe et al. (2019).   
 

2.2.2. Utilidad percibida de Chat GPT  
 
La utilidad percibida (UP), forma parte del modelo de aceptación tecnológica (TAM, por sus 
siglas en inglés), que plantea que nuestras actitudes hacia la adopción de nuevas tecnologías 
informáticas se basan en dos aspectos fundamentales: cuán útiles creemos que son estas 
tecnologías y cuán fáciles de usar nos parecen. Para los fines de este estudio, la investigación 
se enfocó en la primera de ellas, vale decir, la utilidad percibida. Del cuestionario propuesto 
por el autor para medir estas variables, se seleccionaron tres preguntas relacionadas con la UP, 
las que se contestan mediante escala de Likert, indicando el nivel de acuerdo entre 1 y 5 
(completamente en desacuerdo / completamente de acuerdo): “Usar chatgpt mejora mi 
desempeño en mis estudios”; “Usar chatgpt mejora mi productividad en mis estudios”; 
“Considero que chatgpt es útil en mis estudios”. La adaptación de este cuestionario demostró 
una fiabilidad aceptable (alpha de Cronbach=0,78). 
 
2.3. Procedimiento y análisis de datos  

 
La investigación se llevó a cabo en dos momentos (T1 y T2) durante el primer semestre 
académico del 2024. En el primer momento, como parte de la asignatura Habilidades 
Comunicativas, se solicita que la escritura del tercero de los seis textos académicos que los 
estudiantes debieron elaborar durante el semestre se realice de manera tradicional, vale decir, 
sin la utilización de herramientas de IA. Para asegurarse de aquello, la profesora dedicó 2 
sesiones de clase (6 horas) a su elaboración, para así acompañar el proceso de escritura. En esta 
primera etapa, se aplicó el instrumento con el que se midió la ansiedad luego de entregar las 
instrucciones. El segundo momento de esta investigación correspondió a la elaboración del 
cuarto texto académico que los estudiantes tuvieron que producir durante el semestre. En esta 
instancia, los estudiantes utilizaron GPT durante dos sesiones de clases (6 horas) en las etapas 
de planificación, textualización y revisión, siempre con el acompañamiento de la docente a 
cargo del curso. Luego de entregar las instrucciones de la actividad, se aplicó el instrumento 
para medir ansiedad, con el fin de comparar T1 y T2, y la versión adaptada del TAM para 
medir utilidad percibida (UP). Luego de esto, se realizó un análisis descriptivo para contrastar 
los niveles de ansiedad en ambos momentos, y un análisis de correlación de Pearson para 



8 
 

identificar posibles vínculos entre la ansiedad y las tres subdimensiones de UP, vale decir, 
desempeño, utilidad y productividad. El procedimiento estadístico se realizó utilizando el 
programa informático de uso libre JASP, versión 0.18.3.0. 
 

3.  Resultados 
 

3.1. Análisis descriptivo  
 

La Tabla 1 muestra la media de las variables que consideró nuestro estudio. Los datos de 
ansiedad se recogieron en dos momentos (T1 y T2), y se observa un aumento de 2.3 a 3.1. Las 
subdimensiones de UP se midieron solo en T2, pues fue la instancia en la que los estudiantes 
utilizaron GPT. Al respecto, se observa que la dimensión con la media más alta fue la que 
responde la pregunta “Encuentro que chatgpt es útil en mis estudios”, con 3.5.   
 
Tabla 1.  
 
Estadísticos descriptivos 

 Mean SD 

ansiedad 2.333 0.516 
ansiedad T2 3.167 0.408 
desempeño 3.003 0.391 

productividad 3.200 0.410 
utilidad 3.520 0.548 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
3.2. Análisis de correlación  
 
Para analizar las relaciones entre distintas variables, utilizamos el coeficiente de correlación de 
Pearson. Los resultados, mostrados en la Tabla 2, indican una correlación positiva y 
significativa (p < 0.01) entre las medidas de ansiedad (T2) y la subdimensión relacionada con 
la productividad. Aunque no se encontraron otras relaciones con significancia estadística, es 
interesante notar algunas tendencias: una tendencia negativa entre ansiedad y las 
percepciones sobre desempeño, y una tendencia positiva entre la utilidad que los estudiantes 
le otorgan a GPT y el nivel de ansiedad que sienten al utilizar esta herramienta. 
 
Tabla 2.  
 
Análisis de correlación. Nota: *** p < .001 

Variable anx T2 produc desemp util 

ansiedad T2 -    
desempeño 0.897*** -   

productividad -0.232 -0.200 -  
utilidad 0.447 0.464 0.402 - 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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4.  Discusión 
 
Este estudio se propuso explorar los efectos del uso de GPT en la escritura académica, 
centrando la atención en cómo afecta la ansiedad de los estudiantes y su percepción de la 
utilidad de esta herramienta. Los resultados revelaron que el uso de GPT está asociado con un 
aumento en los niveles de ansiedad en tareas de escritura, apoyando nuestra primera hipótesis 
(H1). En cuanto a nuestra segunda hipótesis (H2), se confirma que la percepción sobre la 
utilidad de GPT que mayor valoración tuvo fue el aporte de esta herramienta en la 
productividad. Sin embargo, llama la atención el hecho de que se halló una correlación entre 
esta variable y los niveles de ansiedad, lo que sugiere que, mientras la IA puede aumentar la 
eficiencia, también podría elevar la tensión en los estudiantes. 
 
Los resultados de este estudio indican un aumento en los niveles de ansiedad entre los 
estudiantes que utilizan GPT para tareas de escritura académica, un hallazgo que se condice 
con la literatura existente sobre las preocupaciones y retos asociados al uso de tecnologías 
emergentes en la educación, por una parte, y el desafío de escribir en la universidad, por otra. 
Por ejemplo, estudios anteriores han destacado que, aunque las herramientas de IA pueden 
ofrecer beneficios significativos en términos de eficiencia y acceso a la información, también 
pueden generar estrés y ansiedad entre los estudiantes que no se sienten competentes en su 
uso (Abdous, 2019; Choe et al., 2019). Estos estudios sugieren que la introducción de nuevas 
tecnologías debe acompañarse de adecuadas estrategias de apoyo y de formación para mitigar 
efectos negativos como la ansiedad. 
 
Además, estudios recientes han subrayado la importancia de desarrollar la competencia digital 
en estudiantes universitarios para reducir la ansiedad asociada al uso de nuevas tecnologías 
(Bond et al., 2024). La formación adecuada en el uso de herramientas de IA podría no solo 
mejorar la eficiencia y productividad, sino también reducir el estrés asociado a su 
implementación. Esto implica que las instituciones de educación superior están llamadas a 
invertir en programas de alfabetización digital que incluyan el uso práctico y ético de 
tecnologías emergentes como GPT. En este sentido, Panigrahi et al. (2018) argumentan que una 
alfabetización digital robusta debe abarcar tanto el dominio técnico como el pensamiento 
crítico sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Estos programas educativos deberían 
incluir, por tanto, una combinación de instrucción teórica y práctica para que los estudiantes 
no solo aprendan a utilizar las herramientas tecnológicas, sino que también comprendan las 
implicaciones éticas y sociales de su uso. La integración de estos aspectos en el itinerario 
académico puede preparar mejor a los estudiantes para enfrentar los desafíos del entorno 
digital moderno, promoviendo una adopción más responsable y consciente de la inteligencia 
artificial en la educación superior. 
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En cuanto a los hallazgos relacionados con la utilidad percibida de esta herramienta, estos 
están en consonancia con lo que plantea el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), que 
enfatizan la importancia de la utilidad percibida y la facilidad de uso en la adopción de nuevas 
tecnologías. Al respecto, investigaciones anteriores han demostrado que las percepciones 
positivas sobre la utilidad de una tecnología pueden incrementar su adopción y uso continuo 
(Davis, 1989; Venkatesh y Bala, 2008). En este contexto, aunque GPT puede mejorar la 
productividad, la correlación con mayores niveles de ansiedad podría indicar una barrera en 
su proceso de aceptación, lo cual resalta la necesidad de estrategias de acompañamiento en el 
uso de tecnologías de IA. Al respecto, estudios recientes han demostrado que la ansiedad 
tecnológica puede actuar como un impedimento significativo en la adopción de tecnologías 
emergentes. Se ha demostrado, por ejemplo, que los estudiantes con altos niveles de ansiedad 
tecnológica tienen menos probabilidades de adoptar nuevas herramientas digitales, 
independientemente de su utilidad percibida (Orozco-Messana et al., 2020). Esto subraya la 
necesidad de abordar no solo las capacidades técnicas, sino también las emociones y 
percepciones de los estudiantes al introducir nuevas tecnologías en el aula. 
 
La introducción de tecnologías como GPT en la escritura académica también plantea 
cuestiones éticas y pedagógicas. Mientras que la IA puede ofrecer asistencia valiosa, es crucial 
asegurar que los estudiantes comprendan los límites y las responsabilidades asociadas con su 
uso. La dependencia excesiva en herramientas de IA puede conducir a la erosión de 
habilidades críticas de escritura y pensamiento, lo que resalta la necesidad de un equilibrio 
adecuado entre la tecnología y las prácticas tradicionales de enseñanza (Selwyn, 2019).   
 

5.  Conclusiones 
 
El hallazgo más importante de este estudio sintoniza con la idea de que la IA aumenta los 
niveles de ansiedad entre los estudiantes que utilizan GPT para tareas de escritura académica. 
No obstante, queda evidenciada la productividad que conlleva el uso de la IA. En cuanto a las 
limitaciones del estudio, si bien la muestra es pequeña, los resultados que hemos obtenido 
representan un aporte a la disciplina respecto a cómo las tecnologías avanzadas, como GPT, 
impactan en la ansiedad, y cómo los estudiantes perciben la utilidad de estas herramientas. 
Este descubrimiento pone de relieve la necesidad de crear métodos de enseñanza que no solo 
incorporen tecnología en el aula, sino que también tengan en cuenta los efectos emocionales y 
cognitivos que estas pueden generar en los estudiantes. Se propone que futuras 
investigaciones puedan explorar con mayor profundidad cómo utilizan los estudiantes las 
tecnologías de IA al momento de escribir, y cómo se relacionan variables como las que hemos 
abordado con el desempeño en la producción textual.  
 
Como parte de las implicaciones prácticas, se sugiere que los educadores contemplen métodos 
para mitigar la ansiedad relacionada con el uso de IA y maximizar su utilidad percibida. 
Además, se recomienda adaptar los métodos de enseñanza para integrar herramientas de IA 
de manera que se fomente la autonomía del estudiante al momento de escribir en el contexto 
universitario. Hemos constatado la necesidad apremiante del aprendizaje de la escritura 
académica con la herramienta tecnológica por parte de los estudiantes universitarios dado que 
promueve el desarrollo cognitivo del alumnado por su alto valor en la adquisición de 
conocimientos. También hemos evidenciado que la escritura induce a que el estudiante alcance 
un nivel mayor de reflexión y de consolidación del conocimiento crítico. Consideramos que la 
IA es muy útil para este propósito en el aula universitaria, a pesar de que nuestro estudio ha 
demostrado que existen niveles de ansiedad percibidos por los estudiantes. No obstante, 
colegimos que con una estrategia pedagógica que alinee la IA como herramienta digital con el 
aprendizaje de la escritura académica, los niveles de ansiedad comenzarán a disminuirse.  
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