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Resumen 

Las capacidades dinámicas coadyuvan a las organizaciones a obtener ventajas competitivas, puesto 

que les permite prepararse y adaptarse a los cambios del entorno, incluidos los avances 

tecnológicos. En tiempos recientes, la inteligencia artificial ha ganado presencia en muchos 

campos, incluyendo el campo de acción de las Instituciones de Educación Superior (IES).Este 

estudio de corte cualitativo pretende mediante los métodos de estudio de caso y análisis de 

contenido descubrir los factores que influyen en los agentes clave de las IES para aceptar o 

rechazar la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en su estrategia y modelo de operación 

incentivando o frenando la generación de las mencionadas capacidades dinámicas. Para tal fin, se 

analizó el caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) a través de una serie de 

entrevistas con directores de departamento o programa obteniendo información perceptual 

relevante que pueda servir como guía para la ejecución de planes de acción que motiven su 

transformación hacia el aprovechamiento óptimo de la inteligencia artificial en todas sus áreas 

funcionales. En los resultados de la investigación, se observa la presencia de dos factores que 

motivan la aceptación y dos que incentivan el rechazo hacia las aplicaciones de inteligencia 

artificial permitiendo concluir con una serie de recomendaciones que permitan aprovechar estos 

hallazgos. Por lo tanto, esta investigación propone una metodología para la detección de dichas 

motivaciones y/o barreras en aras de apoyar a instituciones similares a ir aprovechando los nuevos 

recursos tecnológicos de reciente aparición para su crecimiento y consolidación dentro de sus 

correspondientes mercados. 

Palabras claves: inteligencia artificial; capacidades dinámicas; universidad; educación. 

 

Abstract 

Dynamic skills help organizations gain a competitive advantage by allowing them to prepare for 

and adapt to changes in their environments—including those caused by technological 

breakthroughs. Recently, Artificial Intelligence has consolidated its presence in many fields, 

including in higher education institutions (HEI). Using case study methodology and content 

analysis, this qualitative study aims to identify factors that influence key agents in HEIs to either 

accept or reject the incorporation of Artificial Intelligence (A.I.) in their strategy and operational 

model, thus incentivizing or blocking dynamic skills. This Universidad Autónoma de Guadalajara 

case study analyzes a series of interviews with faculty directors that produced relevant, perception-

based information that can guide in planning and applying A.I. optimally in all applicable areas. 

In the research findings, it was possible to identify the presence of two factors that encourage 

acceptance and two that drive rejection of artificial intelligence applications, leading to a series of 

recommendations to capitalize on these insights. This research proposes a methodology that will 

enable higher education institutions to identify the motivations for, or barriers to, implementing 

technological resources and breakthroughs, ultimately allowing them to grow and gain strength 

within their target markets.  

Keywords: Artificial Intelligence; dynamic skills; university; education. 

 

 

Introducción  

A través de los tiempos, dentro del sector empresarial se ha observado la prueba, selección 

e implementación de distintas modalidades de comercialización de productos y servicios en sus 
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diferentes mercados dentro de un entorno competitivo cada vez más complejo y globalizado. A la 

par, los avances tecnológicos han transformado la manera de implementar dichos procesos 

llevando a las empresas hacia ciclos recurrentes de cambio, adaptación e innovación. 

 

El sector académico no ha sido la excepción, puesto que en muy pocos meses este sector 

fue forzado, de manera acelerada a ofrecer servicios educativos de forma distinta, teniendo que 

mutar de modelos puramente presenciales de enseñanza hacia modelos virtuales o incluso híbridos 

o mixtos, siendo estos últimos entendidos como la suma de los dos primeros, es decir, “la 

yuxtaposición de dos grupos de estudiantes que asisten en directo a una conferencia o clase 

magistral del docente, pero ubicados en distintos espacios” (Area, Bethencourt & Martin, 2023), 

pudiendo darse en espacios físicos y/o virtuales. Esto ha llevado a cada uno de los agentes que 

participan dentro de este tipo de instituciones (directivos, profesores, estudiantes, padres de familia 

y personal administrativo) a evolucionar día con día hacia la adquisición de nuevas habilidades y 

conocimientos en la forma en la que aprovechan la tecnología a su disposición para el acceso y la 

oferta de sus servicios. La combinación sinérgica entre capital humano y tecnología se vuelve, por 

lo tanto, do un rol muy importante para el logro de los objetivos en este tipo de instituciones. 

 

De entre todas esas tecnologías de reciente creación e implementación resalta la irrupción 

de la inteligencia artificial, entendida como “la habilidad y capacidad de un ordenador, red de 

ordenadores o red de robots controlados por ordenadores para realizar las tareas comúnmente 

asociadas a seres humanos inteligentes” (Cabanelas, 2019). Este término se dio a conocer a 

mediados del siglo veinte, y para Mollick (2023), este ya es un término considerado de uso general 

por todo lo que abarca dentro las diversas áreas en las que se consideran desde la automatización 

de procesos hasta la robótica actual. 

 

El uso extendido de esta tecnología se ha propiciado debido a que la capacidad y velocidad 

para almacenar y procesar datos de forma electrónica ha aumentado de manera exponencial, 

mientras que los costos vinculados de hardware y personal son cada vez más menores, de acuerdo 

con lo señalado por Jordan y Mitchel (2015). Este contexto favorece la habilitación de la 

inteligencia artificial en el ámbito de los negocios, la educación y en prácticamente cualquier área 

de la vida humana. Incluso la UNESCO en su informe «Artificial Intelligence in Education: 

Challenges and Opportunities for Sustainable Development» señala categóricamente que “la 

inteligencia artificial puede ser una gran oportunidad para acelerar el logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible” (UNESCO, 2019). 

 

Y tal como lo sugieren Awemleh y Bustami (2022) en su estudio, el uso de la Inteligencia 

Artificial ya ha mostrado que puede brindar ventajas competitivas a las organizaciones para 

enfrentar desafíos tales como los que representó la pandemia por COVID 19, a razón de que esta 

poderosa herramienta informática ha potenciado las capacidades de las organizaciones para brindar 

todo tipo de soluciones: previsiones de ventas, acelerar el descubrimiento de medicamentos, 

servicio al cliente, gestión de recursos humanos, etcétera” (Agrawal et al, 2018). 

 

Así pues, la colaboración entre humanos e Inteligencia artificial está modificando de 

manera significativa “la forma en que se gestionan sectores y servicios tan diversos como la 
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movilidad automática, los agentes de conversación basados en algoritmos, análisis del 

comportamiento de clientes y gestión de inventarios para el comercio electrónico, identificación 

de estrategias y niveles personalizados de aprendizaje en la educación” (Razmerita et al 2022) o 

incluso la evaluación y dictamen de riesgos crediticios como bien aportan Lu y Zang (2022). Es 

Norman (2023) quien hace hincapié en que, a nivel educativo, la inteligencia artificial se ha 

convertido en un aliado de agentes como los profesores o los tutores optimizando ciertos procesos 

repetitivos, personalizando y fomentando el interés de los estudiantes y representando un recurso 

educativo más, en suma, a los ya existentes. 

 

Sin embargo, para que las organizaciones de cualquier tipo puedan sacar el máximo 

potencial de todas las cualidades de esta y cualquier otro tipo de tecnología, es necesario que el 

capital humano involucrado las acepte previo a su adopción y comprenda todas sus bondades para 

su trabajo y su entorno profesional y que las organizaciones tengan las capacidades y habilidades 

suficientes para adaptarse a los cambios que le presente el entorno, aprovechando y potenciando 

los factores que impulsen su adopción y creando planes de acción que permitan derribar los 

factores que obstaculicen su avance. 

 

Por lo que el propósito de este caso de estudio es identificar los factores de aceptación 

sobre el uso de la inteligencia artificial para el personal clave de gestión (docentes, directores, 

directivos) en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). En esta fase de la investigación, 

los factores de aceptación o rechazo en el uso de la Inteligencia Artificial, se definirán de forma 

general como las guías estratégicas que permitan comprender, si las universidades están 

preparadas, o no, para adaptarse a la revolución que está teniendo lugar en la enseñanza e 

investigación a través del uso de la Inteligencia Artificial como agente colaborador, de apoyo y 

soporte en procesos enseñanza-aprendizaje. Todo esto será analizado y categorizado bajo la óptica 

de la teoría de las capacidades dinámicas de las organizaciones propuesta por Teece (1997) que 

permite comprender justamente su habilidad para adaptarse o no a los cambios presentados. 

 

De este modo, la pregunta de investigación que da pie al presente trabajo es “¿Cuáles son 

los factores que influyen en organizaciones como las universidades en la aceptación o rechazo de 

la adopción y uso de la inteligencia artificial hacia la consecución de capacidades dinámicas? 

 

Marco teórico  

La incursión de la inteligencia artificial en las universidades 

La inteligencia artificial (IA) como tecnología era parte de la visión que pretendía 

transformar por completo la educación mediante la creación de sistemas de “asesores” que 

pudieran individualizar el aprendizaje. Sin embargo, el tiempo ha destapado que la incorporación 

de la IA en las Instituciones de Educación Superior es un proceso complejo que depende de factores 

tan variados como la disponibilidad de materiales, la capacidad tanto técnica como pedagógica de 

los docentes, y ante todo una percepción favorable hacia el uso de la IA. 

 

Los estudios vinculados a la aceptación de la Inteligencia Artificial presentan datos 

contrastantes. Por ejemplo, el reporte de Kolbjørnsrud, et al (2016) señala que, aunque el 84% de 
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los profesionales encuestados considera que la Inteligencia Artificial puede hacer su trabajo más 

efectivo, únicamente el 18% confiaría su asesoramiento a la hora de tomar decisiones de negocio. 

En épocas más recientes, según Ordoñez (2023), la incorporación de la IA en la toma de decisiones 

gerenciales se ha venido generalizando con mucha rapidez, demandando una constante 

actualización organizacional. Así mismo, otros autores indican que un factor fundamental para 

favorecer o dificultar la aceptación del trabajo conjunto de humano en colaboración con la 

Inteligencia Artificial “está vinculado la transparencia de los criterios de funcionamiento y 

decisión que sustenten dicha tecnología en sus decisiones” (Vössing, et al, 2022). 

 

Cervantes et. al, (2024) son enfáticos al señalar que incluso en las pequeñas y medianas 

empresas se observan beneficios sustanciales del uso de la IA en la mejora de la eficiencia 

operativa, la reducción de los tiempos de producción, el aumento de los estándares de calidad y 

también en el fortalecimiento de la seguridad en los procesos.  

 

En este mismo sentido, la investigación de Lu et al. (2022) demuestra que los individuos 

con altos niveles de autoeficacia están más dispuestos a colaborar y seguir recomendaciones de la 

Inteligencia Artificial cuando ésta muestra incrementos en su rendimiento vinculados a la 

capacidad de aprendizaje propia de dicha tecnología. Es en el ámbito de las decisiones clínicas en 

el campo de la salud en donde ya han sido identificado algunos factores clave que ayudan a explicar 

la aceptación o rechazo para la colaboración activa entre humanos e Inteligencia Artificial, tales 

factores, según Hemmer et al. (2022) son la complementariedad, el aprendizaje mutuo, la 

adaptación al usuario o la transparencia de las decisiones.  

 

En el caso de las universidades también se han documentado afirmaciones de aceptación y 

rechazo contrastantes respecto al uso de la Inteligencia Artificial, específicamente hacia el uso de 

aplicaciones basadas en IA tan específicas como OpenAI, ChatGPT, Murf.AI, Dall-e 2, Deep AI o 

Aifindy. 

 

De acuerdo con Willems (2023) hay quienes afirman que ChatGPT y tecnologías similares 

no son sustancialmente distintas al desafio que representó el uso de Wikipedia respecto a la 

educación universitaria como mecanismo de acceder a información inicial de manera rápida, pero 

incapaz de brindar profundidad rigurosa y comprensión analítica del contenido. Por lo que incluso 

“favorece la disminución de estrategias de aprendizaje basadas en la memorización poco reflexiva 

de información” (Pavlik, 2023). También existen afirmaciones de que la aplicación de modelos 

basados en la Inteligencia Artificial “potencia las experiencias de aprendizaje pues se enfocan en 

fortalecer el espíritu crítico, la verificación de hechos” (Kasneci, et al, 2023). 

 

Incluso la literatura académica señala aseveraciones tales como “no creo que ChatGPT 

vaya a sustituirme pronto en el aula universitaria, y creo que hay un futuro brillante para las 

universidades, al menos para aquellas en las que dar clases, discutir ejemplos en detalle e 

intercambiar pensamientos en clase siguen siendo los componentes principales de la filosofía de 

aprendizaje” (Willens, 2023). Se considera incluso que se están sobredimensionando las 

afectaciones de su aparición, pues su impacto no es distinto a los temores que se presentaron con 
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Wikipedia de que incentivaría que los estudiantes se volvieran perezosos e ignorantes, como bien 

recogen Knight & Pryke (2012). 

 

Estudios incipientes dan cuenta de la ayuda que puede brindar este tipo de tecnología para 

mejorar el aprendizaje y “fortalecer el rendimiento y motivación de programas de tutoría” 

(Srinivasa et al, 2022), “brindando un fuerte impulso a la educación autodidacta y en línea” (Firat 

M., 2023). Aunado a esto, también se concluye que “la IA puede ayudar a personalizar el 

aprendizaje, crear fácilmente caminos individualizados, proporcionar retroalimentación 

instantánea y adaptarse continuamente al progreso de cada estudiante. También puede ser una 

forma de mejorar la instrucción, generar informes automatizados para los profesores, reducir el 

tiempo de evaluación y gestionar grandes cantidades de datos detallados sobre el aprendizaje de 

los estudiantes” (Rodriguez et. al, 2023). 

 

El estudio de Liu et al. (2021) da señales del efecto positivo para la enseñanza de 

contenidos complejos a nivel universitario tales como cursos de mecánica mediante uso de redes 

neuronales, además de la incorporación de la Inteligencia Artificial al ecosistema de la educación 

universitaria, se está gestando el concepto de Universidad Inteligente. La cual, a decir de 

Mohanachandran et al, (2021), considera la necesidad de contar con infraestructura inteligente, 

pedagogía inteligente, aulas inteligentes, maestros y estudiantes inteligentes y la educación en 

línea como la visión de la universidad moderna. 

 

Sin embargo, así como se han observado algunos beneficios y aspectos positivos sobre el 

uso de la IA en la educación, también debemos de tener cuidado sobre algunos puntos que se 

deberán de tener en consideración con el uso de esta tecnología.  

 

A decir de Jara & Ochoa (2020), en primer lugar, existe la preocupación por la protección 

de la privacidad, La inteligencia artificial en la educación significa que podrá utilizar la 

información de los estudiantes y sus familias que se encuentre disponible en las escuelas y, en 

algunos casos, en las redes sociales. En segundo lugar, existe preocupación sobre los sesgos 

implícitos en el uso de las nuevas aplicaciones de IA, que no ayuden a garantizar una educación 

inclusiva y de calidad para todos. Por ende, existe la preocupación de que la IA resalte los 

problemas de equidad educativa que se registran dentro de los países. Se sabe que la expansión de 

estas nuevas tecnologías ha sido lenta, posiblemente porque implican costos de inversión elevados 

para las escuelas, pero también porque se cuenta con poca preparación por parte de los docentes 

en su uso, lo que les impide vislumbrar bien sus aportes y aprovecharlas en las aulas. Y por último 

un reto no menos importante será relacionado con la interacción IA – estudiantes, considerando la 

confianza generada por la IA de que la tecnología podrá educar por sí sola a los estudiantes. “Las 

preocupaciones sobre la ética y la integridad académica son recurrentes, principalmente 

relacionadas con el plagio, la generación de información falsa y la falta de originalidad en las 

producciones de los estudiantes” (Guerschberg & Gutierrez, 2024). 

 

Y es así como tanto los beneficios como los riesgos percibidos pueden convertirse en 

factores elementales que repercutan de manera relevante en la capacidad de las organizaciones y 

sus agentes clave en el camino hacia la correcta incursión y adopción de este tipo de tecnologías 

en las universidades. 
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La teoría de las capacidades dinámicas 

 

Las capacidades dinámicas son consideradas como “la habilidad de la empresa para 

integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas para hacer frente a entornos que 

cambian rápidamente".  (Teece, et al, 1997).  Estas suelen ser categorizadas en tres niveles: 

 

1. Detección: capacidad para detectar y comprender los cambios en el entorno, así 

como las oportunidades y amenazas que pueden presentarse. 

 

2. Aprendizaje: La capacidad de una organización para adquirir nuevos conocimientos 

y habilidades y aplicarlos de manera efectiva en respuesta a los cambios del entorno. 

 

3. Reconfiguración: La capacidad de una organización para ajustar sus recursos, 

procesos y estructuras organizacionales para aprovechar las oportunidades y enfrentar las 

amenazas que se presentan en el entorno. (Teece, et al, 1997) 

 

En concordancia, Esparza, Clark & Sanchez (2022) señalan que el reconocimiento de la 

necesidad de capacidades dinámicas puede ayudar a las organizaciones a afrontar de manera 

estratégica los desafíos presentados por su cambiante entorno, otorgando una ruta que permite la 

exploración continua de competencias y recursos en sintonía con dicho contexto. El estudio de 

Beltrán et. al (2023) concluye que la capacidad de aprendizaje influye en el desarrollo de la 

capacidad de innovación organizacional y que dicha capacidad de aprendizaje se debe de 

implementar siempre de la mano con la de reconfiguración para lograr realmente ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. 

 

En el ámbito universitario, existen evidencias del relevante impacto de las capacidades 

dinámicas: detección, aprendizaje y reconfiguración respecto a la efectividad de estas 

organizaciones (Kareem y Alameer, 2019). Tan relevante es el papel de las universidades para 

generar entornos de innovación que han sido evaluados los efectos de las políticas públicas 

vinculadas a la promoción del uso de la Inteligencia Artificial como capacidad dinámica en dichos 

ecosistemas en países como China en estudios como los elaborados por Qu y Kim (2022). Por otro 

lado, el liderazgo como habilitador de capacidad dinámica ha sido estudiado directamente en las 

universidades por Leih & Teece (2016). y ha brindado evidencia sólida de que la capacidad de 

percibir, aprovechar y transformar de los líderes tiene efectos significativos en la competitividad 

y supervivencia de dichas organizaciones.  

 

Por su parte, autores como Zea et. al (2020) señalan que las Instituciones de Educación 

Superior se encuentran obligadas a adaptarse al contexto socioeconómico en el que se 

desenvuelven construyendo y desarrollando capacidades dinámicas de forma constante. Además, 

proponen que el camino para lograr dichas capacidades requiere una clara contextualización de los 

activos intangibles como la investigación, el conocimiento, el capital humano, el capital 

intelectual, las competencias, los procesos y las rutinas únicas y diferenciadoras de la organización 

que requiere implementarlas y más aún, en el caso de este tipo de instituciones. De la mano, Barrios 
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et. al (2020) concuerdan en que la habilidad y motivación de los empleados juega un papel 

preponderante en el desarrollo de capacidades dinámicas hacia la innovación y la transformación 

institucional. 

 

Por todo esto y partiendo del modelo de Teece et. al, (1997) es posible afirmar que los 

componentes que ponen en acción las capacidades dinámicas en las organizaciones son tres: (1) 

Búsqueda de oportunidades “sensing”, (2) aprovechar las oportunidades “seizing”, y 3) manejo de 

las amenazas y la reconfiguración “managing threats / transforming”, tal como se ilustran y 

explican en la Figura 1. 

 

Figura 1 

Los componentes de las capacidades dinámicas 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Teece et. al, (1997) 

 

Por lo tanto, es posible afirmar que parte de la literatura revisada indica que el uso una 

tecnología como la IA “puede considerarse como un fenómeno creador de capacidades dinámicas 

en sus tres niveles” (Hercheui y Ranjith, 2020). En el mismo sentido, hay evidencia de que el uso 

de la inteligencia artificial tiene impacto relevante en términos de desempeño organizacional en 

ámbitos financieros, de marketing y administrativos (Wamba-Taguimdje et al, 2020). Incluso se 

ha encontrado un importante efecto en un ámbito muy complejo y esquivo como el desarrollo de 

la creatividad (Mikalef y Gupta, 2021). 

 

Sin embargo, la integración de la IA en las universidades presenta desafíos no sólo de orden 

técnico sino de adopción, tal como lo muestran los estudios vinculados a la adopción de 
innovaciones tecnológicas por parte de los usuarios que ha descrito Vertash (2003), pues si bien 

hay entusiasmo respecto al uso de tecnologías de IA, también se presentan inquietudes sobre su 

utilidad específica, uso ético, calidad de información; así como cuáles está siendo la experiencia 
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de los usuarios respecto a temas como las posibles trampas, manipulaciones y sesgos peligrosos 

(Tlili, et al, 2023). 

 

Metodología 

Tal como se ha señalado en la revisión teórica, para construir una capacidad dinámica que 

desencadene competitividad a través del uso de la inteligencia artificial, en especial por lo 

potencialmente disruptivo de la herramienta, es necesario comprender no sólo el proceso técnico 

de entrenamiento y uso, sino el proceso la asimilación de los líderes y los actores clave de las 

organizaciones para su adopción y aprovechamiento. 

Para alcanzar tal comprensión, el presente estudio se caracterizó por ser un estudio 

exploratorio de corte cualitativo utilizando el método de estudio de casos y análisis de contenido 

mediante la aplicación de entrevistas a profundidad. Uno de los precursores de la metodología de 

estudio de casos, Yin (2018) señala que estos ayudan en la realización de una investigación 

empírica, donde se estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, principalmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son evidentes. El autor también señala que 

una de las principales preocupaciones en los estudios de casos es que sus conclusiones no son 

generalizables estadísticamente. Por lo tanto, los estudios de casos no reúnen a una muestra de 

población en concreto, es por ello por lo que no se consideran generalizables estadísticamente, 

siendo consideradas solamente proposiciones teóricas. 

Las entrevistas a profundidad aplicadas tuvieron una duración estimada de entre 20 a 30 

minutos en donde se abordaron 7 categorías de preguntas exploratorias buscando medir la 

comprensión de la inteligencia artificial, la percepción de los beneficios, oportunidades, riesgos 

potenciales o amenazas representadas por la inteligencia artificial, así como la intención de uso o 

aplicación en un futuro cercano. Para la validación de dichas categorías y del instrumento utilizado 

para las entrevistas se acudió al juicio de expertos en temas de transformación digital y 

especialistas en el uso y la aplicación de la inteligencia artificial a nivel organizacional, quienes 

recomendaron ajustes en materia de redacción, categorización y orden de las preguntas 

establecidas originalmente. 

 Para la obtención de respuestas que permitieran realizar un análisis de contenido de 

calidad, se consideró la recolección de información a través de todo el personal de posiciones 

académicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara a partir de directores de departamento o 

programa, es decir personal de mandos medios y superiores, además, dentro de la muestra también 

fue considerada la presencia de directores de áreas de soporte administrativo tales como Finanzas, 

Recursos Humanos o Servicios Generales. De esta manera fue posible obtener la representatividad 

de los diferentes tipos de puestos y áreas organizacionales de la institución tanto vertical como 

horizontalmente, representando el 65% de los entrevistados al área académica, y el restante 35% 

al área administrativa, porcentajes a su vez, correlacionados con las proporciones de la población 

total. 
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Una vez transcrito el contenido de las respuestas obtenidas, se realizó un análisis de corte 

cualitativo mediante el uso del software ATLAS.ti®, siguiendo la secuencia codificación – 

categorización – validación – interpretación. 

 

Resultados y Discusión 

Tras la aplicación de las entrevistas, se realizó su transcripción y con la ayuda del software 

ATLAS.ti® fue posible extraer un total de 153 ideas relacionadas con el tema de la investigación; 

con dichas ideas se identificaron 27 códigos temáticos, los cuales fue posible clasificar finalmente 

en 4 grandes categorías o factores: (1) riesgo (2) incertidumbre (3) facilitación y apoyo y (4) 

oportunidad, siendo los primeros dos factores de rechazo y los últimos factores de aceptación hacia 

la IA. Es en la figura 2, en donde se resume y se esquematizan dichos resultados. 

Figura 2 

Factores de aceptación y rechazo y su relación con las capacidades dinámicas. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Además, durante el análisis de contenido, fue posible determinar de forma cualitativa cómo 

estos factores de aceptación y rechazo pueden influir en el desarrollo de capacidades dinámicas en 

la institución. A continuación, se desarrollan con detalle cada uno de estos hallazgos. 

Factores de Rechazo 



 
Factores de aceptación o rechazo hacia la integración de la inteligencia artificial y su relación con las capacidades 
dinámicas. Caso Universidad Autónoma de Guadalajara.  

 

 
Esta obra se comparte bajo la licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) 

Revista de la Universidad Internacional del Ecuador. URL: https://www.uide.edu.ec/                                             162 

 

Factor 1: Seguridad informática (riesgo), se refiere a la categorización derivada a las expresiones 

de inquietud de que la información que brinde las aplicaciones de IA no sea correcta o ética:  

"Nos mete en un aprieto en donde no sabemos si realmente lo produjo o no. Últimamente te puedan 

clonar tu identidad, Porque te pueden tomar el rostro y la voz, entonces las extorsiones se pueden 

llevar a cabo."  

 

Factor 2: Preocupación educativa (incertidumbre), se refiere a la categorización derivada de las 

expresiones de inquietud de que el uso de herramientas tecnológicas dificulte el desarrollo de las 

habilidades humanas en los contextos escolares: 

 

"Yo estoy tomando un doctorado, a veces sí te preocupa si alguien está revisando. Si sólo estoy 

escribiendo una máquina, que se quede sólo en la nube… De pronto, el no sentir esa cercanía o 

no sentir que alguien más te está escuchando y te vigila. Creer que ya nada más el profesor es 

poner play y se da toda clase. Pues creo que es el riesgo, que todavía entendemos que es un apoyo, 

pero no es el todo".  

Factores de Aceptación 

Factor 3: Herramienta tecnológica (facilitación y apoyo), se refiere a la categorización derivada de 

expresiones de los entrevistados de que la inteligencia artificial es una herramienta que facilita el 

trabajo y ahorra tiempo al usuario. Este factor expresa una posición optimista sobre el uso de la 

IA, ya que se orienta a la esperanza de que labores rutinarias pueden ser efectuadas por la 

herramienta y las personas enfocarse en labores más relevantes:  

 

 “Yo lo puedo comparar, con sus debidas diferencias, como con el uso de la calculadora. 

Nosotros pudiéramos decir en un principio a las personas de que ¡cómo van a usar 

calculadoras!, ¡van a dejar de tener las habilidades del pensamiento matemático! Pero en 

realidad, nosotros sí podemos realizar una operación, pero para hacerlo mucho más 

práctico, podemos utilizar un dispositivo”. 

 

 “Yo creo que todos hemos visto las películas de Marvel: Iron Man y J.A.R.V.I.S. Pues sí, 

tiene una inteligencia distinta que le hace de todo. Pero en las mismas películas, él está 

haciendo experimentos.  Él le dice: haz tal cosa. Pero él está haciendo otra cosa. Él está 

llevando la batuta en todo momento del experimento; de lo que se tiene que ser y usa la 

inteligencia sólo para cosas pequeñas”. 

Factor 4: Desarrollo interpersonal (oportunidad): Se refiere a la categorización derivada de la 

oportunidad de enfocarse en tareas distintas aún más humanas como el trabajo en equipo, la 

discusión y el pensamiento crítico; pues las otras actividades que quitaban tiempo pueden ser 

realizadas por la inteligencia artificial. 

"Por ejemplo: si nosotros vamos a una primaria y queremos enseñar estrategia a los niños 

para un partido de fútbol; pues en inicio sería tal cual, en un pizarrón esta es una 
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estrategia: la paso aquí, la paso allá. Para en un siguiente paso, sería pues ponernos a 

jugar futbol. A que ellos lleven esto a la práctica. Yo digo: si a este escenario le sumamos 

inteligencia artificial, no como lo que entendemos, sino como una herramienta que me 

permite darle foco a otras cosas. A lo mejor esa misma premisa, los niños ya van a poder 

diseñar el uniforme, van a poder diseñar un estadio donde jugar, van a poder darle 

atención a otras cosas que enriquecen de experiencia. A lo mejor, en lugar de hacer un 

partido en la cancha de la escuela, pueden con herramientas, crear un partido con 

uniformes patrocinados en un estadio, para poner en práctica la estrategia, porque no 

están desperdiciando tiempo en cómo diseñar el uniforme". 

 

Los factores de aceptación y rechazo y su relación con la teoría de las capacidades dinámicas 

En este punto, es importante citar nuevamente la teoría clásica de las capacidades 

dinámicas propuesta por Teece et. al, (1997), en donde se establece un marco conceptual para 

comprender cómo las organizaciones pueden generar ventajas competitivas sostenibles. Este 

enfoque es sumamente relevante en situaciones en las que la innovación y la adopción tecnológica, 

tales como la inteligencia artificial (IA), desempeñan un papel fundamental. 

De esta manera, los factores de rechazo son considerados como obstáculos potenciales 

durante la etapa de sensing. Es por ello por lo que estas barreras obstaculizan la identificación y 

comprensión de la inteligencia artificial, y ello puede retrasar significativamente la integración de 

esta tecnología en las acciones pedagógicas y administrativas. 

En cambio, si se logran sortear los primeros, los factores de aceptación se pueden convertir 

en impulsores esenciales en el desarrollo de capacidades vinculadas con la etapa del seizing. Es 

aquí donde se posibilitan la elaboración de planes estratégicos y acciones concretas con el fin de 

incorporar la inteligencia artificial en la institución, aprovechando las oportunidades que esta 

tecnología otorga hacia la mejora de la calidad educativa y los procesos organizativos. 

No obstante, el análisis de contenido elaborado no proporcionó evidencia suficiente para 

concluir que la institución haya llegado hasta la etapa de transformación. Esta etapa requiere una 

reestructuración importante de procesos y una adaptación minuciosa a los nuevos enfoques 

tecnológicos. La falta de elementos específicamente relacionados con esta etapa sugiere que la 

institución aún enfrenta dificultades significativas para integrar completamente la inteligencia 

artificial como un elemento transformador de sus capacidades dinámicas. 

En resumen, los elementos de aceptación y rechazo desempeñan un papel fundamental en 

la forma en que las instituciones educativas abordan la adopción de tecnologías emergentes. 

Descubrir este tipo de factores no solo posibilita detectar áreas de oportunidad, sino también crear 

estrategias que disminuyan las barreras y fomenten los facilitadores, progresando de esta forma 

hacia un uso efectivo y transformador de la tecnología en el ámbito universitario. 
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Conclusiones 

 

Es evidente que cualquier tipo de organización, incluidas las universidades, se enfrentan 

todos los días a entornos repletos de incertidumbre, con niveles de competitividad siempre en 

crecimiento y enfrentándose a la aparición de tecnologías que pueden desplazar sectores 

productivos enteros en caso de no ser capaces de responder a dichos cambios. 

 

Es ahí donde las universidades se ven obligadas a desarrollar una serie de capacidades 

dinámicas que les permitan contar con las habilidades suficientes para detectar, actuar y ejecutar 

cambios alineados con sus nuevas realidades. De entre todos esos cambios recientes, el desarrollo 

de aplicaciones basadas en la tecnología conocida como inteligencia artificial ha venido a 

modificar muchas actividades personales, profesionales e incluso, organizacionales mostrando 

múltiples beneficios para la operación cotidiana de este tipo de instituciones. Sin embargo, no 

todas están aprovechando esas bondades ni aprovechando todo su potencial. 

La investigación elaborada, además de brindar una orientación inicial sobre los factores de 

aceptación y rechazo hacia el uso de la IA en el caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 

muestra una primera guía para favorecer y propiciar su uso dentro de las organizaciones de este 

mismo estilo, pues es pertinente instruir a los académicos, no sólo en el uso en sí de IA sino también 

en propiciar las condiciones y mecanismos necesarios que les permitan superar las barreras que 

implica entender cómo funciona (incertidumbre) así como otorgar un entorno y condiciones que 

minimicen el temor del uso indebido de dicha herramienta (riesgo). 

Por lo tanto, esta investigación presenta una metodología para la detección de dichas 

motivaciones y/o barreras en aras de apoyar a instituciones similares a ir aprovechando todos los 

nuevos recursos tecnológicos de reciente aparición para su crecimiento, consolidación y obtención 

de ventajas competitivas dentro de sus correspondientes mercados. Y si bien, esta es una 

investigación exploratoria y como bien se mencionó a lo largo del artículo sus resultados no pueden 

ser generalizables estadísticamente, sí permite brindar un punto de partida para nuevas 

investigaciones con relación a la construcción de capacidades dinámicas mediante la adaptación a 

los avances tecnológicos de vanguardia en cualquier tipo de organización, permitiendo enriquecer 

los datos e insumos para la teorización y brindando a los tomadores de decisiones organizacionales 

ir derribando las barreras para la consecución de sus objetivos específicos. 
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