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RESUMEN

El vertiginoso avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) trae como consecuencia un cambio cons-
tante en diversos aspectos del aprendizaje humano, por lo que es necesario actualizar permanentemente la comprensión de los 
diversos factores relacionados con estas tecnologías. Este artículo tiene como objetivo el estudio de las TIC, con énfasis en el 
aprendizaje del idioma inglés en los niños, tomando en cuenta diversos factores relacionados con el ámbito de la Neuropsicolin-
güística. Este estudio realiza un abordaje cualitativo, exploratorio, por medio de un análisis hermenéutico, donde se presentan 
los principales hallazgos encontrados en una revisión bibliográfica de documentos científicos publicados principalmente en 
revistas indexadas, con no más de cinco años de antigüedad. Las temáticas encontradas en la revisión bibliográfica han sido se-
parados en cuatro grandes áreas: (1) el entorno familiar y social; (2) las emociones; (3) el cerebro; (4) la docencia en el aprendi-
zaje. En los artículos científicos analizados se identifica un discurso moderno, producto de las condiciones previas y durante la 
pandemia por COVID-19, donde prevalecen consensos como el hecho de que las TIC son un medio y no un fin, pero también 
se identifican nuevas temáticas, como el aprendizaje simultáneo por hologramas. Aunque en general la tecnología cada vez ofre-
ce más alternativas, sobre todo en cuanto a conectividad, los autores analizados coindicen en que para el aprendizaje del inglés 
y de una segunda lengua (L2), la interacción social presencial es indispensable, pues permite la activación de diversos factores 
relacionados con la neurocognición, como lo son las neuronas espejo. En esta dinámica, los artículos analizados señalan que las 
TIC siguen siendo un apoyo, pero requieren de una estrecha supervisión personal, o incluso podrían llegar a ser perjudiciales.

ABSTRACT
The vertiginous advance of Information and Communication Technologies (ICT) results from a constant change in various as-
pects of human learning, so it is necessary to constantly update the understanding of different factors related to these technolo-
gies. This article’s objective is the study of ICT, emphasizing English language learning in children, taking into account various 
factors associated with the field of Neuropsycholinguistics. This study conducts a qualitative approach through a hermeneutic 
analysis. The main findings from a bibliographic review of scientific documents are presented mainly in indexed journals not 
older than five years. The found themes in the bibliographical review have been classified into four large headings, which are: 
(1) family and social environment; (2) emotions; (3) the brain; (4) teaching and research. In the analyzed scientific articles, as 
a product of previous conditions and during the COVID-19 pandemic, a modern discourse is identified, where consensuses 
prevail, such as the fact that ICTs are a means but not an end, but also new themes are identified, such as simultaneous lear-
ning by holograms. Although generally, technology offers more and more alternatives, especially in terms of connectivity. The 
analyzed authors agree that for English learning and a second language (L2) face to face, social interaction is essential since it 
allows the activation of various factors related to neurocognition, such as mirror neurons. In this dynamic, the analyzed articles 
indicate that ICT remains general support, but close personal supervision is required. Otherwise, it can be very detrimental.
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INTRODUCCIÓN

La educación es un tema de gran interés para toda la sociedad, y las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) tienen un papel fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, aún no está claro 
cuál es el impacto de la tecnología en el aprendizaje, especialmente para las generaciones más jóvenes. Por lo tan-
to, el objetivo de este artículo es estudiar estas tecnologías, centrándose en la enseñanza del inglés como segundo 
idioma en niños, y analizar su impacto en relación con diversas variables del campo de la Neuropsicolingüística, 
como la salud mental, la interacción social, la neurocognición y otros aspectos comportamentales y psicológi-
cos en niños y adolescentes. Para lograr esto, se realizó un análisis cualitativo, exploratorio y hermenéutico de 
documentos científicos escritos en español e inglés publicados entre el 2017 y 2022. En el capítulo de desarrollo 
del tema, se agrupó los artículos analizados en cuatro rubros generales, seguido de un capítulo de discusión y 
otro de conclusiones que incluyen limitaciones y recomendaciones para futuros estudios. Además, se incluyen 
agradecimientos y referencias.

Para el aprendizaje del idioma inglés, existen diversas herramientas y modalidades digitales, como el “blended 
learning” o la realidad aumentada, que se utilizan, por ejemplo, para crear un ambiente virtual favorable o para 
facilitar canales para coadyuvar a niños y niñas con algún tipo de discapacidad (COCEMFE, 2016; Bezares 
et al., 2020; Castillo et al., 2022). Estas herramientas utilizan diversas técnicas que se pueden analizar desde 
el enfoque de la Neuropsicolingüística. Este análisis es especialmente importante en la actualidad, debido a la 
pandemia por COVID-19, que ha dejado a la sociedad una perspectiva diferente en el aspecto psicosocial, y ha 
demostrado que las crisis pueden convertirse en oportunidades. Pese a los diversos obstáculos, sobre todo eco-
nómicos, la educación virtual e híbrida se ha consolidado como una excelente alternativa para que los docentes 
puedan impartir sus clases, a pesar de las limitaciones del aislamiento social y los aspectos de movilidad (Triviño 
et al., 2021; Castro et al., 2020). 

Aunque, al principio no todos los y las estudiantes se encontraban en igualdad de condiciones para ad-
quirir un equipo tecnológico o conectarse a una red inalámbrica para tomar sus clases (Huanca-Arohuanca 
et al., 2020). Las TIC rescataron de cierta forma la situación, logrando aligerar en parte el problema inicial 
de conexión. Posteriormente, se convirtieron en una alternativa real de movilidad social para aquellos niños 
y adolescentes que viven en la periferia o lugares apartados y que requieren de mucho tiempo para trasladarse 
a la escuela.

Para responder a las necesidades de conectividad, han surgido diversas plataformas básicas y abiertas que han 
facilitado la interacción entre los usuarios. Esto podría ser el inicio de una nueva educación totalmente global 
y futurista con alta conectividad que bien podría permear a todas las poblaciones demográficas del planeta. Sin 
embargo, desde la perspectiva neurolingüística, estas plataformas son criticadas por algunos autores debido a su 
diseño basado en una metodología conductista (Desmurget, 2020). 

De acuerdo con (Kamel, 2018; Budiarta, 2020), una de las principales desventajas de estas plataformas es 
que no requieren la presencia de un tutor y se centran en la repetición para memorizar el vocabulario. Esto, se 
debe a que el aprendizaje del lenguaje no se trata únicamente de memorizar palabras, sino de comprender su uso 
en un contexto real. Además, los currículos y las evaluaciones demandan demasiado esfuerzo intelectual en los 
niños sin respetar los tiempos adecuados para el desarrollo de la madurez cerebral. De este modo, los ejercicios 
no tienen sentido para el estudiante (Quiroga y Sánchez, 2019).

Por su parte (Desmurget, 2020; Cárdenas y Arreola, 2022) comentan que los programas educativos instaura-
dos en plataformas informáticas contienen demasiado contenido que resulta poco o nada útil para el estudiante. 
Esto limita los avances en el desarrollo de las competencias lingüísticas.

El uso de estas plataformas de enseñanza basadas en las TIC podría ser limitado o incluso no operar, sobre 
todo en las instituciones educativas públicas, las cuales no siempre cuentan con la infraestructura adecuada en 
los salones de clase y laboratorios, así como los artefactos necesarios para una óptima enseñanza del idioma in-
glés (Gómez et al., 2019).Esto limita al docente en cuanto a sus herramientas para mejorar la metacognición y 
las habilidades lingüísticas en los estudiantes, como la discriminación fonética, a través de algo tan simple como 
canciones, videos y juegos interactivos en pizarrones virtuales (Torres-Cajas y Yépez-Oviedo, 2018).
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DESARROLLO DEL TEMA

3.1 Influencia del entorno familiar y social en el aprendizaje

La tecnología puede ser de gran ayuda para facilitar el aprendizaje, pero el contacto humano y social durante 
la infancia es un factor de suma importancia que no puede ser reemplazado. En cuanto a la estimulación tempra-
na para aprender una segunda lengua (L2), existe una técnica conocida como “motherese”, en la que la madre es 
la persona ideal para establecer una conexión emocional al hablar en el idioma que se desea aprender de manera 
pausada y clara. Esta técnica puede ser muy efectiva para lograr avances significativos en la discriminación foné-
tica y la pronunciación, habilidades que son más difíciles de adquirir en una edad más avanzada, es decir, después 
de los seis años (Dave et al., 2018; DeKeyser, 2020).

Es importante tener en cuenta que el entorno familiar y social también juega un papel fundamental en el 
aprendizaje, incluso si se cuenta con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
Cuando los niños experimentan carencias afectivas e intelectuales en su entorno, pueden presentar inseguridad 
y ansiedad durante los primeros años de vida, lo que puede impedir el desarrollo de su potencial cognitivo tanto 
en otras disciplinas, como también en el aprendizaje de una segunda lengua (Tridinanti, 2018; Sevinc y Lazar, 
2019). Asimismo, un déficit nutricional durante la gestación puede generar daños irreversibles que afectan el 
crecimiento físico y psicomotor del niño, lo que impide una madurez cognitiva adecuada en la infancia (Calce-
to-Garavito et al., 2019).

Cuando los padres no comparten tiempo de calidad con sus hijos para realizar actividades, ya sea en ambien-
tes tecnológicos o no, puede presentarse una falta de atención que afecta negativamente a los niños. El hogar tie-
ne un gran impacto en la vida de los estudiantes, influyendo de manera positiva o negativa, principalmente en su 
autoestima y en los modelos de conducta que adoptan (Gurney, 2018; Ramírez-Castillo, 2019). Los individuos 
que provienen de hogares disfuncionales, por lo general presentan estas dificultades, que pueden agudizarse en la 
etapa adulta (Hyseni y Hoxha, 2018; Gardner y Lambert, 2019).

La ausencia de un entorno familiar y social sólido puede tener consecuencias negativas en el aprendizaje de 
un segundo idioma a través de pantallas. En lugar de brindar un soporte de autoaprendizaje, esta metodología 
puede contribuir al deterioro de las interacciones sociales, el lenguaje y la concentración de los niños. El uso 
inadecuado de todo tipo de artefactos digitales, como celulares, tabletas y videoconsolas, que a menudo se con-
sideran herramientas útiles para el estudio, puede afectar las relaciones familiares (Aveiga et al., 2018; Charfe 
et al., 2020).

Existen varios estudios que demuestran cómo los programas educativos que utilizan las TIC de manera de-
ficiente para estimular a bebés a aprender un idioma no materno pueden bloquear no solo la fonética, sino 
también el léxico (Desmurget, 2020). La razón de este fenómeno es que la neuroplasticidad y la capacidad para 
distinguir los fonemas de un idioma diferente al materno disminuyen sustancialmente entre los seis y doce meses 
de edad. Si bien la adquisición del vocabulario no depende de la edad, la sintaxis sí lo hace (Hasson et al., 2018; 
DeKeyser, 2020).

Reemplazar la interacción humana que se da en el aprendizaje con padres o pedagogos resulta completamente 
contraproducente. Sin la socialización, el aprendizaje es deficiente, ya que los niños no pueden repetir activamente 
los fonemas de las palabras, lo que favorece la estimulación de la memoria (DeLuca et al., 2019; Ozfidan y Burlbaw, 
2019). Es evidente que el factor humano es irremplazable, aunque un programa digital lingüístico puede servir 
como un apoyo para desarrollar las competencias comunicativas del lenguaje (Jiménez, 2022). Sin embargo, un sof-
tware lingüístico difícilmente podría captar y percibir las expresiones, ni corregir sutilmente los errores sintácticos o 
de pronunciación, de la misma manera que lo haría un pedagogo o los padres (Dave et al., 2018).

Relación entre emociones y las TIC

En la actualidad, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la tecnología puede 
ser beneficioso para la innovación y la adecuación de espacios físicos (Castro et al., 2020). Sin embargo, es im-
portante tener en cuenta que los aspectos conductuales de las personas también pueden influir en el aprendizaje 
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y la interacción mediados por plataformas digitales. Por ejemplo, el Metaverso de Facebook y la aplicación móvil 
de redes sociales TikTok han generado controversia debido a los posibles efectos negativos en el comportamiento 
de las personas cuando se hace un uso habitual y adictivo de estas tecnologías (Desmurget, 2020; Molina y Vedia 
del Castillo, 2022).

Es necesario considerar cuidadosamente tanto los beneficios como los riesgos asociados al uso de la tecnolo-
gía, y fomentar prácticas responsables y saludables en su uso. Aunque las TIC pueden ser muy útiles en nuestra 
vida cotidiana, la exposición prolongada a las pantallas digitales puede afectar el sueño, la vista, la postura y otros 
aspectos de la salud física y mental, lo que a su vez puede influir en la liberación de neurotransmisores importan-
tes para nuestro bienestar emocional y físico (Cárdenas y Arreola, 2022).

En el caso de los niños, una sobreexposición a las TIC y la tecnología puede afectar negativamente su desa-
rrollo cognitivo (Philpo, 2018; Charfe et al., 2020). Aunque los niños pueden aprender a través de pantallas, es 
necesario que un adulto o un educador les brinde orientación no solo para distinguir entre lo bueno y lo malo, 
sino también para fomentar su cognición (Salvo-Garrido et al., 2021).

Si un estudiante depende principalmente de la tecnología para aprender y no recibe apoyo humano y emo-
cional, puede experimentar dificultades en su proceso educativo. Esto, a su vez, puede generar sentimientos de 
incapacidad, ansiedad y afectar su autoestima (Tridinanti; 2018; Warchoł, 2020; Olagbaju, 2021). Por lo tanto, 
los psicopedagogos sugieren que los maestros trabajen en las emociones de los estudiantes, abordando temas 
como el maltrato, el fracaso escolar y la desmotivación (Schunk y DiBenedetto, 2020; Luria et al., 2021; Clausen 
et al., 2022). 

Comportamiento del cerebro bajo la influencia de la tecnología

El cerebro humano está diseñado para adquirir información a cambio de una recompensa, lo que genera 
dopamina. Este neurotransmisor, actúa como un mecanismo de refuerzo que motiva al ser humano a buscar más 
información, lo que favorece la supervivencia y éxito como especie (Mantero, 2018).

Esto se asemeja a la respuesta condicionada que se observó en los experimentos de Iván Pavlov con animales. 
De manera similar, cuando una persona recibe una notificación de una campanita roja en Facebook, su cerebro 
también experimenta una liberación de dopamina. 

La liberación de dopamina en el cerebro humano al recibir una notificación en redes sociales refuerza la 
conducta de revisar constantemente las plataformas digitales en busca de nuevas notificaciones debido a la aso-
ciación entre la señal de la notificación y la posibilidad de recibir una recompensa social, tal como en el condi-
cionamiento clásico observado en los experimentos de Pavlov con animales. Este fenómeno se relaciona con la 
disminución de la atención en las personas, especialmente en jóvenes, debido al uso de pantallas múltiples, que 
son populares tanto en publicidad como en información (Fondevila-Gascón et al., 2020; León, 2021).

Por otro lado, las generaciones anteriores empleaban un gran esfuerzo intelectual para realizar muchas de 
las actividades escolares, tales como el cálculo mental y la lectura comprensiva. Sin embargo, poco a poco, estas 
actividades se han reducido a transcribir información corta y simple, lo cual a veces es fomentado por las redes 
sociales o algunas plataformas. 

El aprendizaje de una L2 exclusivamente a través de pantallas sería muy limitado, ya que los infantes reaccio-
nan o prefieren las voces e imagen de una persona físicamente presente a un prototipo de persona en video o a un 
avatar que les hable o intente estimular su conocimiento. Por ello, se considera que el ser humano es un animal 
social que necesita interactuar con sus semejantes. Las neuronas espejo se activan de manera similar cuando un 
niño realiza por sí mismo una acción en concreto o al observar lo que hacen los demás, como es el caso de una 
expresión de disgusto o felicidad (Anton, 2020). 

Para aprender una L2 de manera saludable y efectiva, es importante que los adolescentes no se concentren 
exclusivamente en herramientas digitales como los videojuegos, ya que esto puede afectar negativamente su com-
portamiento y su salud mental al generar una estimulación exógena que disminuye la cognición y altera la salud 
mental (Neophytou et al., 2019). Se sugiere utilizar una variedad de recursos pedagógicos, incluyendo los libros 
impresos, ya que la lectura en este formato fomenta la atención concentrada del lector, lo cual podría ser benefi-
cioso para el aprendizaje de idiomas (Furenes et al., 2021).
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A medida que los niños crecen, su cerebro va perdiendo la capacidad de aprender una L2 con la misma fa-
cilidad que el idioma materno. Se ha demostrado que la plasticidad cerebral disminuye después de los seis años 
y hasta la adolescencia (Yusa et al., 2011; Power y Schlaggar, 2017; Majidova, 2021). Según Luk et al. (2020), 
“los adultos jóvenes que aprendieron un segundo idioma temprano en la vida, antes de los 5 años, presentaron 
estructuras cerebrales diferentes en comparación con aquellos que lo aprendieron más tarde, alrededor de los 9 
años“ (p. 5, traducido del inglés).

Es común pensar que la edad es un factor determinante en el aprendizaje de una segunda lengua, sin embargo, 
la hipótesis del periodo crítico (CHP) propuesta por neurolingüistas desde los años 60 ha demostrado que el 
cerebro humano sigue siendo capaz de generar flujo neuronal para aprender, incluso después de ese periodo. Es 
decir, la edad no debería considerarse como un impedimento para el aprendizaje (Berken et al., 2017; Mayberry 
y Kluender, 2018; Singleton y Leśniewska, 2021).

Sin embargo, es importante considerar si la sobreestimulación visual generada en los niños por las platafor-
mas educativas, pantallas o juegos en las “tablets“, contribuye efectivamente al aumento del flujo neuronal y su 
activación, o si, por el contrario, genera una atención exógena que disminuye la concentración. Algunos expe-
rimentos científicos han demostrado que el uso excesivo de la tecnología puede generar un efecto contrario al 
deseado, tal como lo menciona Desmurget (2020):

Los primeros en estudiarlo, concretamente con ratones, fueron los miembros del equipo dirigido por Dimitri 
Christakis, en la Universidad de Washington, que sometieron a los animales a una serie de estímulos audiovisua-
les que reproducían los efectos de la televisión, durante cuarenta y dos días (que se correspondían con la infancia 
y adolescencia de los roedores), a razón de seis horas diarias. En ese período, los ratones escucharon sonidos de 
diversas producciones de dibujos animados infantiles (por ejemplo, Pokémon o Bakugan). Este flujo sonoro de 
intensidad moderada (equivalente a lo que suele captar un niño que vea la televisión) se combinaba con una serie 
de fuentes luminosas de color (verdes, rojas, azules y amarillas). Cuando los ratones en cuestión llegaban a la edad 
adulta, eran, en comparación con los ratones estándares, hiperactivos, estaban menos estresados y tendían más 
a asumir riesgos (por ejemplo, alejándose de las paredes de la jaula o de los espacios oscuros). También tenían 
dificultades significativas de aprendizaje y memorización. (p. 294) 

En el aprendizaje de una L2 por parte de aprendices tardíos que no recibieron una estimulación temprana, ya 
sea por el entorno o un programa bilingüe, se recomienda altamente la exposición masiva al idioma. Para lograr 
esto, se pueden utilizar todas las herramientas que ofrece la tecnología, como aplicaciones móviles, películas, o 
videojuegos (de la Peña y Yuste, 2022; Ramírez y Vivas, 2022).

Esta recomendación se refuerza con la afirmación categórica de la teoría de Sartori (2012), que sugiere que 
el ser humano se convirtió en homo videns debido a su preferencia por asimilar el conocimiento a través de imá-
genes. Además, desde un punto de vista neurobiológico, el cuerpo humano está diseñado para extraer y concep-
tualizar información de manera más efectiva a través del sentido de la vista, ya que cada fijación mental ocurre de 
tres a cuatro veces por segundo (Potter et al., 2014). Por lo tanto, podría resultar más eficaz y práctico recurrir a 
una metodología de aprendizaje que promueva el cognoscitivismo de manera visual.

Otro elemento importante en esta cuestión son las diversas aplicaciones gratuitas para celulares, las cuales 
incentivan el aprendizaje y la práctica autónoma de idiomas. Sin embargo, estas aplicaciones siguen siendo muy 
limitadas. Aunque no podemos confiar en una tecnología sin límites y futurista como la telepresencia holográ-
fica que ya está siendo utilizada por la NASA. Actualmente, la tecnología de hologramas se emplea en diversos 
escenarios, como por ejemplo, en escenarios musicales, museos de ciencia e incluso en espacios públicos, como 
estacionamientos, para alertar sobre el buen uso de los espacios (TEC, 2022; Ecoosfera, 2022).

Así, el aprendizaje simultáneo por hologramas podría utilizarse como un atractivo en el aprendizaje de una 
L2, permitiendo a los estudiantes conectarse con otros alumnos de diferentes países en tiempo real y en escena-
rios genuinos desde cualquier lugar del mundo. Además, los niños podrían compartir sus tradiciones y cultura, 
aspectos que están inherentemente ligados a un idioma (Hegedűs, 2020). 

La telepresencia puede no tener el mismo impacto que la presencia física en la motivación de un niño. Sin em-
bargo, es un recurso útil para emplear técnicas de enseñanza tiempo-espaciales y ofrecer un ambiente de aprendi-
zaje más homogéneo que pueda contextualizar los gustos y el nivel de conocimientos de cada estudiante. 

En este sentido, el aprendizaje de un idioma proporciona una inmersión distinta a la que ofrecen otras asigna-
turas como la historia o la etnografía, las cuales no siempre permiten la misma experiencia (Ramírez, 2020). En 
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ESL, el propósito pedagógico es lograr una enseñanza socio-pragmalingüística (Herrera et al., 2021). Por otro 
lado, aunque sea factible contar con la presencia de otra persona mediante un holograma, cuanto mayor sea la 
distancia cultural entre el estudiante y el idioma meta (L2), más difícil resultaría lograr un aprendizaje efectivo 
en la adquisición de una segunda lengua (Arrieta, 2018; Clouet, 2018).

Papel de la docencia y la investigación en el aprendizaje

El docente desempeña un papel fundamental en el aprendizaje, actuando como intermediario o guía para 
establecer una relación con el “otro yo” de los estudiantes. Este proceso se lleva a cabo mediante diversas técnicas, 
como la dramatización o la reflexión sobre un cuento presentado a través de un video. En el contexto del salón de 
clases tradicional, el aprendizaje del ESL se ve incentivado por la influencia del docente. Esto permite a los estu-
diantes comprender y relacionar los aspectos culturales y lingüísticos estrechamente ligados al idioma. Si este en-
foque no se aplica, el resultado suele ser una educación memorística y conductista (Yuan, 2018; Goodwin, 2020).

Sin embargo, el uso excesivo de recursos digitales puede evitar esta interacción ambiental y limitar la creati-
vidad y el desarrollo social. Este efecto se conoce como el “efecto deficitario” (Desmurget, 2020). Por lo tanto, 
es importante que los docentes utilicen contenidos audiovisuales relacionados con las bellas artes, como el cine, 
los festivales, el teatro, la música y los tutoriales de artes plásticas. De esta manera, se promueve la mezcla de un 
aprendizaje sociocultural con competencias metacognitivas universales, que son valiosas en la pedagogía lingüís-
tica del ESL (Shafazhinskaya et al., 2019; Aguirre, 2022).

No obstante, un reto para los estudiantes que aprenden un idioma con una aproximación cultural es adquirir 
un sólido manejo de la sintaxis y el vocabulario absoluto (Rico-Troncoso, 2018; Varón, 2020). Este dominio es 
esencial para diferenciar entre el lenguaje denotativo, que es claro y objetivo al transmitir el mensaje, y el lenguaje 
connotativo o figurativo, como las expresiones idiomáticas.

En estos casos, los métodos de gramática, traducción o enseñanza directa no son efectivos (Damanik, 2019; 
Molina y Gentry, 2019).En este contexto, surgen diversas multiplataformas, como “Google Translator“, que, pese 
a ser de gran utilidad, presentan algunos inconvenientes. Por ejemplo, al traducir una expresión idiomática como 
“Bob’s your uncle”, que significa “todo va bien”, un niño podría entender “Bob es tu tío” (Furenes et al., 2021).

Si no existe la orientación del docente, el estudiante podría entender y aprender de manera incorrecta. 
En cuanto a la investigación, se identificaron dos estudios experimentales relacionados con el tema. Uno de 

ellos es el de Wong et al. (2018), quienes buscaban mejorar la operatividad mental a través de un tutorial infor-
mático con el fin de medir el cognoscitivismo lingüístico.

Interconectando esquemas y figuras mentales, se enfocaron en el uso de ciertas preposiciones en inglés donde 
suele haber confusión, como el caso de “on” y “over”, que, pese a significar lo mismo, “sobre”, tienen una conno-
tación espacial totalmente distinta. En este ejemplo, un software digital empleado en una computadora resultó 
útil para mejorar las destrezas lingüísticas, sean sintácticas o fonéticas (Vargas, 2021).

Otro estudio se enfocó en las neuronas espejo y tuvo como objetivo optimizar recursos y tiempo para medir 
las variables. En vez de utilizar un movimiento real, se utilizó una grabación de vídeo, pero se descubrió que las 
neuronas espejo no reaccionaban ante dicho material visual, lo cual se ha observado tanto en animales como en 
humanos (Coudé y Ferrari, 2018; Desmurget, 2020). De acuerdo con este hallazgo, el cerebro humano es menos 
perceptivo y sensible ante la exposición a programas informáticos y audiovisuales. 

DISCUSIÓN 

En el sistema educativo actual, los dispositivos digitales son herramientas de trabajo y estudio necesarias. Sin 
embargo, el uso excesivo de estos dispositivos para aprender un segundo idioma puede limitar las habilidades 
lingüísticas y el potencial metacognitivo en la infancia, ya que no se tiene en cuenta cómo la máquina realiza el 
trabajo mental. Además, el uso excesivo de tecnologías reemplaza la interacción humana presencial con redes 
sociales o dispositivos como traductores en tiempo real, lo que puede reducir las competencias lingüísticas si no 
se cuenta con supervisión o entrenamiento.



121

Nº 21, 2023 . eISSN: 2602-7069 - ISSN: 1390-5341 . Páginas: 115-125 

Durante el periodo crítico en el que la neuroplasticidad se encuentra en apogeo, es importante contar con el 
apoyo de adultos o pedagogos en actividades psicomotrices, gesticulación del lenguaje o el habla, que coadyuvan 
a la discriminación fonética y sintaxis. El uso de tecnologías debería ser supervisado y controlado. Furenes et al. 
(2021) comentan que herramientas digitales como traductores y diccionarios no ofrecen una definición exacta 
en cuanto a frases, expresiones idiomáticas o vocabulario complicado como “phrasal verbs”, lo que puede afectar 
la comprensión y creación cognitiva del significado.

Sin embargo, surge la interrogante sobre cuál sería un buen uso de las TIC, considerando las limitaciones des-
critas para aprender una L2. El verdadero aprendizaje eficaz y significativo de un segundo idioma no se logra solo 
a través de objetos inanimados; la interacción con otros es indispensable, especialmente si se trata del aprendizaje 
con infantes o niños. A pesar de esto, la tecnología podría ser un puente de conexión para motivar a aprender, 
aunque no ofrece las mismas ventajas que la lectura, que ayuda a enriquecer el léxico y la sintaxis.

Es necesario establecer límites en el uso de pantallas, tanto educativas como domésticas. Aunque la incorpo-
ración de tecnología en la planificación y diseño de clases puede reducir la carga de trabajo para el docente en 
instituciones educativas (Cayachoa-Amaya et al., 2020; Muñiz et al., 2020). La evolución desenfrenada de un 
mundo digital cada vez más sofisticado puede postergar una educación más versátil y libre e incluso puede im-
plicar un extremo opuesto hacia un reduccionismo “homo homini lupus” (Aldana, 2018). Por lo tanto, las TIC 
deben ser utilizadas como un medio para el aprendizaje, y no como un fin.

CONCLUSIONES

Es evidente que la tecnología ha penetrado en todos los aspectos de la vida contemporánea de los seres huma-
nos y ha facilitado muchas actividades cotidianas. Sin embargo, varios autores han señalado que el uso excesivo 
de las pantallas puede tener un impacto negativo en la capacidad de concentración, ya que la hiperestimulación 
visual y auditiva puede afectar la atención, pasando de una atención endógena a una exógena. La publicidad en 
los medios de comunicación y las redes sociales suelen durar no más de nueve segundos, lo que convierte a la 
atención en un recurso muy valioso en un mundo agitado. Además, algunos estudios sugieren que el uso excesivo 
de la tecnología puede afectar la memoria a largo plazo en la humanidad.

Además, los estudios sobre las neuronas espejo sugieren que no basta con ver a un personaje hablando en una 
pantalla para aprender un idioma o memorizar vocabulario. Esto no estimula el recuerdo ni ayuda a desarrollar 
las habilidades gramaticales, siguiendo un enfoque conductista. Tanto los animales como los seres humanos so-
mos seres sociales que necesitamos la comunicación cara a cara con otros para desarrollar habilidades lingüísticas 
a través de la interacción social. Por lo tanto, es importante fomentar el aprendizaje interactivo en lugar de de-
pender únicamente de la tecnología.

Durante esta investigación se ha llevado a cabo una exhaustiva búsqueda de documentos científicos recientes 
en inglés y español, provenientes de fuentes reconocidas por su alta calidad científica. Sin embargo, es importan-
te señalar que existen algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, debido al gran número 
de documentos existentes, no se han podido citar todos aquellos que cumplen con el criterio de búsqueda es-
tablecido para el período 2017-2022. En segundo lugar, el análisis cualitativo hermenéutico presentado se basa 
en la interpretación personal de los autores, lo que puede generar algún sesgo. Aunque se ha intentado abordar 
los temas de forma objetiva e imparcial, es posible que la interacción humana haya influido en el resultado final.

Para futuras investigaciones y debido a la importancia del tema, se recomienda ampliar las variables de in-
vestigación, ya que este estudio se limitó únicamente a niños. Quedan cuestiones por investigar, basadas en la 
experiencia docente de los autores, como la posible percepción de que esta generación es menos competente 
que sus padres. Además, existen inquietantes hipótesis acerca de la posible correlación entre el mayor uso de 
las tecnologías y menores capacidades intelectuales, aunque se necesitan más investigaciones para confirmarlas. 
Independientemente de cómo evolucione esta problemática, parece que la tecnología ha llegado para quedarse. 
Por ello, es importante seguir investigando y experimentando cómo utilizarla adecuadamente para convertirla 
en una aliada del aprendizaje.
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