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Resumen	  
El	  uso	  de	  nuevas	  metodologías	  en	  el	  ámbito	  educativo,	  como	  es	  el	  uso	  de	  las	  tecnologías,	  
influye	   positivamente	   en	   la	   reducción	   de	   las	   dificultades	   de	   aprendizaje	   que	   presenta	   el	  
alumnado	  de	  Educación	  Primaria	  en	  general	  y	  en	   los	  que	  padecen	  algún	  tipo	  de	  trastorno	  
como	   TDAH,	   en	   particular.	   	   De	   aquí	   nace	   el	   interés	   por	   la	   realización	   de	   este	   estudio,	   a	  
través	  del	  cual	  se	  quiere	  analizar	  la	  situación	  actual	  de	  la	  literatura	  científica	  presente	  en	  la	  
base	   de	   datos	   Scopus,	   en	   relación	   al	   uso	   de	   las	   TIC	   en	   educación	   con	   respecto	   a	   las	  
dificultades	  de	  aprendizaje.	  Los	  resultados	  muestran	  que	  en	   los	  últimos	  cuarenta	  y	  cuatro	  
años	  (1975-‐2019)	  las	  publicaciones	  existentes	  sobre	  el	  tema	  en	  cuestión	  han	  aumentado	  	  de	  
forma	   significativa,	   pasando	   de	   publicar	   un	   documento	   en	   1975	   a	   producir	   cincuenta	   y	  
nueve	  en	  2019,	  es	  decir,	   se	  ha	  pasado	  de	  una	  producción	  de	  0.014%	  a	  8.79%.	   	  La	   literatura	  
científica	  muestra	  un	  primer	  repunte	  en	  el	  año	  2010	  (44	  publicaciones)	  hasta	  llegar	  en	  2019	  
a	  59,	   lo	  que	  nos	  hace	  presagiar	  que	  seguirá	  aumentando	  en	   los	  próximos	  años.	  Finaliza	   la	  
investigación	  proponiendo	   realizar	  otros	  estudios	  de	  características	   similares	  en	   las	  bases	  
de	  datos	  Dialnet,	  Web	  of	  Science	  o	  Google	  Scholar.	  
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Abstract	  
The	  use	  of	  new	  methodologies	  in	  the	  educational	  field,	  such	  as	  the	  use	  of	  technology,	  has	  a	  
positive	   influence	   on	   the	   reduction	   of	   learning	   difficulties	   presented	   by	   primary	   school	  
students	   in	   general	   and	   those	   suffering	   from	   some	   type	   of	   disorder	   such	   as	   ADHD	   in	  
particular.	   	   This	   is	   the	   origin	   of	   the	   interest	   in	   carrying	   out	   this	   study,	   through	  which	  we	  
wish	   to	   analyse	   the	   current	   situation	   of	   the	   scientific	   literature	   present	   in	   the	   Scopus	  
database,	  in	  relation	  to	  the	  use	  of	  ICT	  in	  education	  with	  respect	  to	  learning	  difficulties. The	  
results	   show	   that	   in	   the	   last	   forty-‐four	   years	   (1975-‐2019)	   the	   existing	   publications	   on	   the	  
subject	   in	   question	   have	   increased	   significantly,	   going	   from	   publishing	   one	   document	   in	  
1975	   to	   producing	   fifty-‐nine	   in	   2019,	   that	   is,	   from	   a	   production	   of	   0.014%	   to	   8.79%.	   The	  
scientific	  literature	  shows	  a	  first	  increase	  in	  2010	  (44	  publications)	  until	  reaching	  59	  in	  2019,	  
which	  makes	  us	  think	  that	   it	  will	  continue	  to	  increase	  in	  the	  coming	  years.	  The	  study	  ends	  
by	  proposing	  to	  carry	  out	  a	  study	  of	  similar	  characteristics	  in	  the	  databases	  of	  Dialnet,	  Web	  
of	  Science	  or	  Google	  Scholar.	  	  
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Introducción	  
Las	   dificultades	   de	   aprendizaje	   son	   consideradas	   necesidades	   específicas	   de	   apoyo	  
educativo	  (NEAE),	  tal	  y	  como	  podemos	  comprobar	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  8/2013	  (LOMCE)	  y	  en	  
la	  Ley	  17/2007	  de	  Educación	  de	  Andalucía	  (LEA),	  ya	  que	  los	  sujetos	  afectados	  necesitan	  una	  
atención	  educativa	  distinta	  a	  la	  ordinaria	  (González-‐Castellano,	  2017).	  Este	  tipo	  de	  atención	  
educativa	  hace	  referencia	  a	  aquel	  alumnado	  que:	  	  

Requiere,	   por	   un	   periodo	   de	   escolarización	   o	   a	   lo	   largo	   de	   toda	   ella,	   una	  
atención	   educativa	   diferente	   a	   la	   ordinaria	   por	   presentar	   desórdenes	  
significativos	  en	  los	  procesos	  cognitivos	  básicos	  implicados	  en	  los	  procesos	  
de	  aprendizaje,	  que	  interfieren	  significativamente	  en	  el	  rendimiento	  escolar	  
y	  en	  las	  actividades	  de	  la	  vida	  cotidiana	  del	  alumno	  o	  alumna	  y	  que	  no	  vienen	  
determinados	  por	  una	  discapacidad	  intelectual,	  sensorial	  o	  motórica,	  por	  un	  
trastorno	  emocional	  grave,	  ni	  por	  falta	  de	  oportunidades	  para	  el	  aprendizaje	  
o	   por	   factores	   socioculturales.	   Por	   tanto,	   pueden	   presentarse	  
simultáneamente	   pero	   no	   son	   el	   resultado	   de	   estas	   condiciones	  
(Instrucciones	  del	  8	  de	  marzo	  de	  2017,	  p.	  160).	  	  

Dentro	   de	   este	   colectivo	   con	   dificultades	   de	   aprendizaje	   se	   encuentra	   el	   alumnado	   con	  
trastorno	   por	   déficit	   de	   atención	   con	   hiperactividad	   (TDAH)	   el	   cual	   viene	   recogido	   en	   la	  
LOMCE	  (2013)	  dentro	  del	  grupo	  con	  NEAE.	  Ahora	  bien,	  a	  raíz	  de	  las	  necesidades	  educativas	  
que	   presente	   puede	   estar	   dentro	   de	   este	   colectivo,	   si	   precisa	   una	   atención	   educativa	  
diferente	  a	  la	  ordinaria,	  o	  del	  alumnado	  con	  necesidades	  educativas	  especiales	  (NEE)	  en	  el	  
caso	  de	  que	  sí	  necesite	  medidas	  específicas	  como	  es	  una	  adaptación	  curricular	  significativa	  
(Instrucciones	  del	  8	  de	  marzo	  de	  2017).	  	  
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No	  obstante,	  cabe	  destacar	  el	  uso	  de	   las	  tecnologías	  en	   la	  reducción	  de	  estas	  dificultades	  
con	   el	   objetivo	   de	   mejorar	   los	   procesos	   de	   aprendizaje	   en	   estos	   sujetos.	   	   No	   debemos	  
olvidar	   que	   vivimos	   en	   la	   sociedad	   digital	   por	   lo	   que	   los	   procesos	   de	   enseñanza	   deben	  
ajustarse	  a	   los	  cambios	  constantes	  que	  estamos	  experimentando	  actualmente.	  Asimismo,	  
los	  niños	  y	  jóvenes	  actuales	  son	  conocidos	  por	  Prensky	  (2001)	  como	  nativos	  digitales	  ya	  que	  
han	   nacido	   en	   la	   era	   digital,	   por	   lo	   que	   el	   sistema	   educativo	   debe	   adaptarse	   a	   sus	  
necesidades	   pero	   también	   a	   sus	   intereses.	  Numerosos	   autores	   apuestan	   por	   el	   uso	   de	   la	  
tecnología	  como	  recurso	  didáctico	  para	  reducir	  las	  barreras	  en	  el	  aprendizaje	  que	  conducen	  
a	   un	   alto	   porcentaje	   de	   estudiantes	   al	   fracaso	   escolar	   (García-‐Perales,	   Palomares-‐Ruiz	   y	  
García-‐Perales,	  2017;	  Estévez	  y	  León,	  2014;	  Trigueros,	  Sánchez	  y	  Vera,	  2012).	  	  

	  

Dificultades	   de	   aprendizaje	   en	   alumnado	   diagnosticado	   con	   TDAH	   de	  
Educación	  Primaria	  	  
Según	   Estévez	   y	   León	   (2015)	   “el	   TDAH	   se	   asocia	   a	   una	   serie	   de	   características	   que	   en	   el	  
contexto	  escolar	  se	  convierte	  en	  necesidades	  específicas	  de	  apoyo	  educativo”	  (p.	  230).	  Los	  
síntomas	   nucleares	   del	   TDAH	   (desatención,	   hiperactividad	   e	   impulsividad)	   presentan	   un	  
problema	  en	  el	   ámbito	  académico	  que	  es	  padecido	   tanto	  por	   las	  personas	  afectadas	  que	  
ven	  cómo	  obtienen	  a	  diario	  peores	  resultados	  que	  sus	  compañeros	  y	  por	  sus	  familias	  que	  
presencian	   cómo	   a	   pesar	   de	   los	   esfuerzos	   que	   realizan	   sus	   hijos,	   casi	   nunca	   alcanzan	   los	  
objetivos	  marcados	   por	   el	   centro	   educativo.	   Estas	   dificultades	   que	   presentan	   nos	   hacen	  
incluir	  a	  esta	  parte	  de	  la	  población	  dentro	  del	  colectivo	  en	  riesgo	  de	  fracaso	  escolar	  (INTEF,	  
2012).	   En	   general,	   los	   problemas	   académicos	   que	   presenta	   el	   alumnado	   con	   TDAH	   se	  
relacionan	  principalmente	  con	  dificultades	  en	   la	   lectura	   (33%)	  y	  dificultades	  en	   la	  escritura	  
(63%)	  con	  respecto	  a	  los	  que	  no	  padecen	  este	  trastorno	  (César-‐Mejía	  y	  Vilma	  -‐Varela2,	  2015).	  

Dificultades	  de	  aprendizaje	  relacionadas	  con	  la	  lectura	  

Según	   la	   fundación	   CADAH	   (2012)	   aproximadamente	   un	   20%	   de	   los	   niños	   con	   TDAH	  
presentan	  una	  comprensión	   lectora	  deficiente,	  en	  especial,	   si	   los	   textos	   son	   largos.	  Entre	  
los	   errores	   que	   suelen	   cometer	   se	   encuentran:	   omisiones,	   sustituciones,	   adiciones,	  
problemas	   con	   las	   sílabas	   trabadas,	   lectura	   a	   ritmo	   lento	   y	   con	   existencia	   de	   silabeo	   y	  
rectificaciones.	  

Dificultades	  de	  aprendizaje	  relacionadas	  con	  la	  escritura	  

Además	   de	   presentar	   dificultades	   de	   aprendizaje	   con	   la	   lectura,	   por	   su	   sintomatología,	  
también	   presentan	   dificultades	   con	   las	   instrucciones	   escritas	   y	   que,	   según	   la	   Fundación	  
CADAH	  (2012),	  son,	  entre	  otras:	  divisiones	   incorrectas,	  omisiones,	  adiciones,	  sustituciones,	  
caligrafía	   pobre,	   faltas	   ortográficas;	   desorganización,	   sustitución	   de	   letras,	   sílabas	   y	  
palabras,	  los	  renglones	  ascienden	  o	  descienden.	  

Dificultades	  de	  aprendizaje	  y	  tecnología	  

Los	   seres	   humanos	   presentamos	   características	   comunes	   pero,	   también,	   rasgos	   que	   nos	  
hacen	  diferentes,	  estas	  circunstancias	  están	  presentes	  en	  las	  personas	  de	  todas	  las	  culturas,	  
lo	   que	   hace	   imprescindible	   la	   atención	   a	   la	   diversidad	   (Sampedro	   y	   McMullin,	   2015).	  
Precisamente,	   las	   TIC	   al	   adaptarse	   a	   las	   necesidades	   de	   cada	   persona	   responden	   a	   esta	  
diversidad,	  influyendo	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  escuela	  inclusiva	  (Campos-‐Soto,	  López-‐Núñez	  y	  
Marín,	   2017).	   Nuestro	   sistema	   educativo	   valora	   de	   forma	   positiva	   la	   presencia	   de	   la	  
diversidad	   en	   las	   aulas	   (García,	   2016),	   estimando	   favorable	   el	   uso	   de	   las	   TIC	   para	   la	  
reducción	   de	   las	   dificultades	   de	   aprendizaje	   que	   puedan	   presentar	   (García-‐Perales,	  
Palomares-‐Ruiz	  y	  García-‐Perales,	  2017;	   Rojas,	  Gómez	  y	  García,	  2013;	  Luna,	  2013)	  a	  la	  vez	  que	  
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confirman	   que	   el	   docente	   debe	   conocer	   las	   características	   de	   sus	   alumnos	   y	   aplicar	   las	  
alternativas	   pedagógicas	   que	   considere	   más	   apropiadas	   para	   dar	   respuesta	   a	   sus	  
necesidades	  (Cobas,	  Díaz	  y	  Navarro,	  2014,	  citado	  en	  García-‐Pimentel,	  Puñales-‐Ávila	  y	  Muñoz-‐
Martínez,	  2019;	  Puñales-‐Ávila	  y	  Fundora-‐Martínez,	  2017).	  	  

En	   años	   recientes	   son	   muchas	   las	   publicaciones	   que	   analizan	   el	   número,	   procedencia	   y	  
otras	  características	  de	   investigaciones	  referentes	  a	   la	  tecnología	  de	  manera	  general	   (Van	  
der	  Have	  y	  Rubalcaba,	  2016),	  esto	  se	  debe	  no	  solo	  al	  auge	  de	  la	  temática	  en	  sí,	  sino	  a	  ser	  una	  
línea	   de	   investigación	   que	   está	   adquiriendo	   cada	   vez	   más	   importancia	   en	   el	   ámbito	  
investigador.	  Así,	  se	  pueden	  encontrar	  diferentes	  estudios	  que	  abordan	  temas	  relacionados	  
como	  las	  TIC	  y	  la	  Realidad	  Aumentada	  (Arici,	  Yildirim,	  Caliklar	  &	  Yilmaz,	  2019;	  Martin,	  et	  al.,	  
2011),	   las	   TIC	   y	   el	   TDAH	   (Chousa-‐Cortés,	   Martínez-‐Figueira	   y	   Raposo-‐Rivas,	   2017)	   las	  
dificultades	  del	  aprendizaje	  en	  sí	  mismas	  (Figueredo,	  Mazer,	  Guillaumon	  Emmel,	  Alba,	  2014;	  
Ram,	   2018)	   y	   relacionadas	   con	   otras	   disciplinas	   educativas	   entre	   las	   que	   se	   incluye	   la	  
tecnología	  (Fernández-‐Herrero,	  Lorenzo-‐Lledó,	  Carreres,	  2018).	  	  

Teniendo	  en	  cuenta	  todo	   lo	  anterior,	  es	  necesario	  ver	   la	  realización	  de	  este	  estudio	  como	  
una	  herramienta	  que	  tiene	  como	  objetivo	  el	  análisis	  de	  la	  influencia	  que	  tiene	  un	  elemento	  
novedoso	  y	  cada	  vez	  más	  relevante,	  como	  es	   la	   tecnología	  dentro	  de	   la	  educación,	  en	  un	  
área	  de	  estudio	  muy	  concreta	  como	  las	  dificultades	  del	  aprendizaje,	  todo	  ello	  a	  través	  del	  
análisis	  de	  la	  literatura	  científica.	  

Fue	   a	   principios	   de	   1990	   cuando	   los	   investigadores	   comenzaron	   a	   tomarse	   interés	   por	  
realizar	   este	   tipo	   de	   estudios	   (Miranda,	   1990)	   a	   través	   de	   los	   cuales	   se	   podía	   obtener	  
información	  sobre	  el	  curso	  de	  desarrollo	  de	  un	  área	  de	  conocimiento,	  productividad	  de	  las	  
universidades	  y	  evolución	  de	  las	  revistas	  en	  un	  mismo	  ámbito	  (Rodríguez	  y	  Gallego,	  2019).	  	  

	  

Metodología	   	  
El	  método	  de	  investigación	  seguido	  en	  este	  estudio	  se	  basa	  en	  pautas	  propias	  marcadas	  por	  
otras	   anteriores	   de	   carácter	   bibliométrico	   (Cruz,	   1999;	   Fernández-‐Cano	   y	   Bueno,	   1999;	  
Pazos,	  Raposo-‐Rivas	  y	  Martínez-‐Figueira,	  2015;	  Moreno-‐Guerrero,	  2019).	  

La	  literatura	  fue	  consultada	  en	  la	  base	  de	  datos	  Scopus	  durante	  el	  primer	  trimestre	  del	  año	  
2020.	   La	   elección	   de	   esta	   base	   de	   datos	   se	   debe	   al	   rigor	   e	   importancia	   de	   su	   literatura	  
científica,	   así	   como	   los	   diferentes	   mecanismos	   que	   establece	   para	   limitar	   y	   refinar	   los	  
resultados	  de	  búsqueda	  según	  diversos	  indicadores.	  	  

Los	  metadatos	  obtenidos	  han	  sido	  obtenidos	  tras	  un	  análisis	  de	  otros	  estudios	  de	  la	  misma	  
índole	   (Aznar,	   Trujillo	   y	   Romero,	   2018;	   Braojos,	   Romera,	   Pérez	   Satorres	   y	   Cano,	   2017;	  
Gómez-‐García,	  Rodríguez-‐Jiménez	  y	  Ramos-‐Navas-‐Parejo,	  2019):	  	  

-‐	   Año	  de	  publicación.	  Desde	  el	  origen	  hasta	  2019.	  No	  se	  contempla	  el	  año	  2020	  al	  ser	  
un	  año	  no	  finalizado.	  

-‐	   Autores	  más	  prolíficos.	  

-‐	   Instituciones	  más	  prolíficas.	  

-‐	   Tipos	  de	  publicación.	  

-‐	   Conexión	  de	  descriptores.	  

Para	   la	   elaboración	   de	   la	   muestra	   final	   (n	   =	   671),	   se	   han	   llevado	   a	   cabo	   una	   serie	   de	  
procesos.	   En	   un	   primer	  momento,	   los	   descriptores	   fueron	   delimitados	   por	   el	   tesauro	   de	  
ERIC;	   en	   este	   caso	   los	   conceptos	   fueron	   “Learning	   disabilities”	   y	   “technology”.	   Ambos	  



Competencia	  digital	  del	  profesorado	  para	  la	  atención	  al	  alumnado	  con	  dificultades	  de	  aprendizaje.	  Una	  revisión	  teórica	  

Revista	  Electrónica	  Interuniversitaria	  de	  Formación	  del	  Profesorado	  (REIFOP)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  147	  

descriptores	   fueron	   introducidos	   como	   ecuación	   de	   búsqueda	   con	   el	   operador	   booleano	  
“AND”	  en	  la	  base	  de	  datos,	  con	  la	  finalidad	  de	  encontrar	  documentos	  de	  diversa	  índole	  que	  
bien	  en	  su	  título,	  resumen	  o	  palabras	  clave	  contengan	  ambos	  descriptores.	  

	  

Resultados	  
La	   búsqueda	   determinada	   en	   la	   base	   de	   datos	   anteriormente	   indicada	   da	   lugar	   a	   una	  
combinación	   de	   documentos	   científicos	   de	   naturaleza	   variada,	   que	   oscilan	   desde	   el	   año	  
1975,	   primer	   año	   en	   el	   que	   aparecen	   	   documentos	   con	   dicha	   combinación	   de	   temáticas,	  
hasta	  el	  año	  2019.	  	  

La	  productividad	  diacrónica	  (figura	  1)	  a	  lo	  largo	  de	  este	  tramo	  de	  tiempo	  muestra	  cómo	  la	  
progresiva	   aparición	   de	   la	   tecnología	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   educación	   en	   general,	   y	   de	   las	  
dificultades	   del	   aprendizaje	   en	   particular,	   aumenta	   de	   manera	   significativa,	   siendo	   el	  
número	  de	  documentos	  al	  inicio	  en	  1975	  de	  1	  (0.014%)	  hasta	  llegar	  al	  máximo	  en	  2019	  con	  59	  
documentos	   (8.79%).	   Este	   aumento	   de	   la	   literatura	   se	   da	   sobre	   todo	   desde	   el	   año	   2010,	  
donde	   la	  producción	  de	   literatura	  científica	  a	  este	  respecto	  se	  duplica,	  verificándose	  así	   la	  
premisa	  sobre	  la	  duplicidad	  de	  la	  literatura	  científica	  en	  periodos	  de	  10-‐15	  años	  (Price,	  1986).	  	  

	  

	  
Figura	  1.	  Productividad	  diacrónica	  sobre	  Tecnología	  y	  Dificultades	  del	  aprendizaje	  desde	  1975	  hasta	  

2019.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	  

Indicadores	  de	  dispersión	  

Si	   se	   atiende	   a	   los	   tipos	   de	   documentos	   a	   los	   que	   pertenece	   la	   totalidad	   de	   la	   literatura	  
científica	  (figura	  2),	  se	  observa	  cómo	  más	  de	  la	  mitad	  de	  estos	  son	  artículos,	  en	  concreto	  un	  
total	  de	  369	  (55%),	  dejando	  así	  a	  las	  comunicaciones	  en	  congresos	  en	  segundo	  lugar	  con	  161	  
documentos	   (24%)	   y	   siendo	   el	   resto	   de	   tipologías	   de	   documentos	   (reviews,	   capítulos	   de	  
libro,	  libro…)	  iguales	  o	  inferiores	  al	  10%.	  	  
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Figura	  2.	  Clasificación	  de	  los	  documentos	  científicos	  según	  su	  tipología.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	  

Indicadores	  de	  impacto	  

Los	  indicadores	  de	  impacto	  muestran	  tres	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  científica	  
con	   el	   objetivo	   de	   dar	   a	   conocer	   la	   influencia	   o	   el	   papel	   que	   juega	   la	   tecnología	   en	   las	  
dificultades	  del	  aprendizaje	  dentro	  del	  contexto	  educativo.	  Así,	  a	  continuación,	  se	  muestran	  
los	   autores	   e	   instituciones	  más	   prolíficas,	   del	  mismo	  modo	  que	   un	  mapa	  de	   conexión	   de	  
descriptores.	  	  

De	  este	  modo,	  se	  presentan	   los	  autores	  más	  prolíficos	  (tabla	  1)	  en	  esta	  temática,	  esto	  es,	  
aquellos	   con	  mayor	   número	   de	   publicaciones	   que	   versan	   sobre	   esta	   temática.	   En	   primer	  
lugar,	   se	   encuentra	   Raskind	   M.H.	   con	   un	   total	   de	   10	   publicaciones	   (1.49%),	   le	   sigue	  
Evmenova	   A.S.	   con	   9	   publicaciones	   (1.34%).	   Sin	   embargo,	   son	   otros	   autores	   con	   menor	  
número	  de	  publicaciones	  los	  que	  destacan	  por	  obtener	  un	  mayor	  índice	  de	  impacto,	  en	  este	  
caso	  es	  Williams	  P.	   el	   autor	   con	  un	  mayor	   índice,	   298.16,	   derivado	  de	   1789	   citas	  de	   sus	  6	  
publicaciones	  a	  este	  respecto.	  	  

	  

Tabla	  1.	  	  

Autores	  más	  prolíficos	  
Autor	   Nº	  doc	   %	   Citas	   Índice	  de	  

impacto	  
Universidad	  

Raskind,	  M.H.	   10	   1.490	   477	   47.7	   Educational	  Consulting,	  
Bainbridge	  Island	  

Evmenova,	  A.S.	   9	   1.341	   137	   15.2	   Universidad	  George	  Mason,	  
Virginia,	  Estados	  Unidos	  

Poobrasert,	  O.	   8	   1.192	   18	   2.25	   Agencia	  nacional	  tailandesa	  de	  
Desarrollo	  Científico	  y	  

369	  

161	  

69	  

52	  
11	  9	  

Artículos	  

Comunicaciones	  en	  congresos	  

Reviews	  

Capítulos	  de	  libro	  

Libros	  

Otros	  
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Tecnológico,	  Tailandia	  
Bouck,	  E.C.	   7	   1.043	   977	   122.12	   Universidad	  estatal	  de	  Michigan	  
Bryant,	  B.R.	   7	   1.043	   796	   113.71	   The	  University	  of	  Texas	  at	  

Austin,	  Estados	  Unidos	  
Higgins,	  E.L	   7	   1.043	   431	   61.57	   Frostig	  Center,	  Estados	  Unidos	  
Satsangi,	  R.	   6	   .894	   193	   32.16	   George	  Mason	  University,	  

Virginia,	  Estados	  Unidos	  
Wiliams,	  P.	   6	   .894	   1789	   298.16	   University	  College	  de	  Londres	  
Aspinall,	  A.	   5	   .745	   54	   10.8	   Home	  Farm	  Trust,	  Reino	  Unido	  
Benmarrakchi,	  
F.	  

5	   .745	   24	   4.8	   Universidad	  Chouaib	  Doukkali,	  
Marruecos	  

	  

Si	  se	  atiende	  a	  las	  instituciones	  que	  destacan	  en	  términos	  de	  producción	  científica	  (tabla	  2),	  
se	   comprueba	   cómo	   la	   universidad	   George	   Mason	   y	   la	   universidad	   de	   Texas,	   ambas	   de	  
Estados	  Unidos,	   las	  que	  destacan	  notablemente	  con	   respecto	  al	   resto	  de	   instituciones	  en	  
número	  de	  publicaciones.	  Por	  otro	  lado,	  si	  se	  atiende	  al	  índice	  de	  impacto	  o	  número	  de	  citas	  
son	  otras	   instituciones	   las	  que	  destacan,	  en	  este	  caso	  es	   la	  universidad	  de	  Kansas	  y	   la	  de	  
Toronto	  las	  que	  obtienen	  los	  valores	  más	  altos	  a	  este	  respecto.	  

	  

Tabla	  2.	  	  

Instituciones	  más	  prolíficas	  
Instituciones	   Nº	  doc	   %	   Citas	   Índice	  de	  impacto	  

Universidad	  George	  Mason,	  
Estados	  Unidos	  

17	   2.533	   477	   47.7	  

Universidad	  de	  Texas,	  
Austin,	  Estados	  Unidos	  

16	   2.384	   137	   15.2	  

Frostig	  Center,	  California	   10	   1.490	   18	   2.25	  
Universidad	  de	  Oregón	   9	   1.341	   977	   122.12	  
Universidad	  de	  Toronto	   9	   1.341	   796	   113.71	  
University	  College	  de	  
Londres	  

9	   1.341	   431	   61.57	  

Universidad	  de	  Delaware	   8	   1.192	   193	   32.16	  
Universidad	  de	  Kansas	   7	   1.043	   1789	   298.16	  
Universidad	  de	  Maryland	   7	   1.043	   54	   10.8	  
Universidad	  de	  Temple,	  
Pensilvania	  

7	   1.043	   24	   4.8	  

	  

Finalmente,	   la	   figura	  3	  muestra	   las	   conexiones	  entre	   los	  diferentes	  descriptores	  de	   todos	  
los	   documentos	   sobre	   la	   temática	   que	   se	   trata.	   El	   mapa	   bibliométrico	   expuesto	   está	  
compuesto	   por	   redes	   de	   nodos	   que	  muestran	   las	   palabras	   clave	   de	   los	   documentos	   que	  
componen	   la	  muestra	   total.	  Para	   la	   realización	  de	  dicho	  mapa	   se	  ha	  utilizado	  el	   software	  
VOSviewer.	  Aquellos	  nodos	  que	  de	  mayor	  tamaño	  y	  con	   las	  uniones	  más	  grandes	  reflejan	  
que	  esos	  descriptores	  y	  esas	  conexiones	  han	  sido	  utilizadas	  en	  más	  ocasiones	  que	  aquellos	  
que	   aparecen	   en	   menos	   tamaño.	   Los	   colores	   diferencian	   tipos	   de	   clústeres	   que	   se	  
interrelacionan	  con	  otros,	  dando	  lugar	  entonces	  a	  zonas	  de	  colores	  intermedios.	  	  
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Así,	  se	  puede	  apreciar	  cómo	  son	  dos	  grupos	  los	  principales,	  en	  este	  caso	  los	  de	  color	  rojo	  y	  
verde,	   siendo	   las	   palabras	   clave	   “learning	   disabilities”	   y	   “human”	   las	   que	   se	   destacan	   de	  
cada	  uno	  de	  ellos	  respectivamente.	  En	  un	  segundo	  plano,	  está	  el	  grupo	  de	  color	  azul	  donde	  
la	  palabra	  clave	  principal	  es	  “learning	  disorders”,	  seguida	  de	  otras	  muchas	  relacionadas	  con	  
la	  educación.	  	  

	  

	  
Figura	  3.	  Mapa	  de	  redes	  entre	  descriptores	  sobre	  Tecnología	  y	  Dificultades	  de	  Aprendizaje	  

	  

Discusión	  y	  conclusiones	  
Haciendo	  referencia	  a	  las	  dificultades	  de	  aprendizaje	  que	  presentan	  ciertos	  alumnos,	  entre	  
los	   que	   se	   encuentran	   los	   diagnosticados	   con	   TDAH,	   las	   tecnologías	   han	   tenido	   gran	  
transcendencia	   en	   la	   última	   década	   ya	   que	   numerosos	   estudios	   han	   demostrado	   cómo	  
influyen	  en	   la	  mejora	  del	  proceso	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	   	   (García-‐Perales,	  Palomares-‐
Ruiz	  y	  García-‐Perales,	  2017;	  Estévez	  y	  León,	  2014).	  

Atendiendo	  al	  tema	  en	  cuestión,	  los	  resultados	  de	  la	  productividad	  diacrónica	  en	  los	  últimos	  
44	  años	  muestran	  que	  entre	  el	  año	  1975	  y	  el	  2019	  	  se	  produjo	  una	  progresiva	  aparición	  de	  la	  
tecnología	  como	  recurso	  didáctico	  para	  paliar	  las	  dificultades	  de	  aprendizaje,	  	  presentando	  
un	  aumento	  significativo,	  pasando	  de	  publicar	  1	  documento	  	  a	  principios	  de	  1975	  (0.014%)	  	  a	  
producir	  59	  	  en	  2019	  	  (8.79%),	  lo	  que	  demuestra	  que	  se	  cumple	  la	  	  Ley	  de	  Price	  que	  sostiene	  
que	   la	   producción	   científica	   se	   duplica	   cada	   10-‐15	   años.	   Como	   se	   puede	   comprobar	   en	   la	  
figura	  1,	  en	  1975	  se	  publicó	  1	  documento,	  en	  1989	  se	  publicaron	  6,	  pasando	  a	  difundirse	  19	  
en	  2003	  y	  ascendiendo	  la	  producción	  en	  2019	  a	  59.	  	  Estos	  resultados	  coinciden	  con	  (García-‐
Perales,	   Palomares-‐Ruiz	   y	   García-‐Perales,	   2017)	   que	   afirman	   que	   cada	   vez	   se	   está	   más	  
convencido	  de	  los	  resultados	  positivos	  del	  uso	  de	  las	  TIC	  en	  la	  reducción	  de	  las	  dificultades	  
de	  aprendizaje.	  	  
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En	  lo	  que	  concierne	  a	  la	  tipología	  de	  los	  documentos	  científicos,	  se	  observa	  que	  la	  mayoría	  
de	  las	  publicaciones	  son	  artículos	  (55%)	  seguido	  de	  comunicaciones	  en	  congresos	  (24%),	  en	  
tercer	  lugar	  se	  encuentran	  las	  revistas	  (10%),	  a	  bastante	  distancia	  los	  capítulos	  de	  libro	  (8%),	  
encontrándose	   en	   un	   porcentaje	   alejado	   los	   libros	   (2%)	   y	   otros	   documentos	   (1%),	   lo	   que	  
demuestra	   que	   los	   investigadores	   apuestan	   por	   los	   artículos	   científicos	   con	   respecto	   al	  
tema	  en	  cuestión.	  	  

Con	   respecto	   a	   los	   autores	   con	   mayor	   producción	   científica	   sobre	   esta	   temática	  
encontramos	  que	  los	  que	  tienen	  mayor	  número	  de	  publicaciones	  son	  Raskind	  M.H.	  (1.49%)	  y	  
Evmenova	   A.S.	   (1.34%).	   Sin	   embargo,	   los	   autores	   que	   destacan,	   de	  manera	   considerable,	  
con	  mayor	  índice	  de	  impacto	  son	  Williams	  P.	  con	  un	  índice	  de	  298.16,	  derivado	  de	  1789	  citas	  
de	   sus	   6	   publicaciones	   y	   Bouck,	   E.C.	   con	   un	   índice	   de	   122.12	   a	   raíz	   de	   977	   citas	   de	   sus	   7	  
producciones,	  lo	  que	  determina	  que	  estas	  últimas	  publicaciones	  constituyen	  el	  núcleo	  de	  la	  
disciplina	  ya	  que	  acumulan	  el	  50%	  de	  las	  citas	  (Ardanuy,	  2012).	  

Atendiendo	   a	   las	   instituciones	   que	   destacan	   en	   términos	   de	   producción	   científica se	  
comprueba	  cómo	  sobresalen	  las	  dos	  universidades	  de	  Estados	  Unidos	  (Universidad	  George	  
Mason	  y	  Universidad	  de	  Texas)	  con	  17	  y	  16	  publicaciones	  respectivamente.	  	  Sin	  embargo,	  y	  
de	  forma	  similar	  a	  lo	  que	  ocurre	  con	  los	  autores	  más	  prolíficos,	  estas	  universidades	  no	  son	  
las	  que	  tienen	  mayor	   índice	  de	   impacto	  ya	  que	  como	  se	  puede	  comprobar	  en	   la	  tabla	  2	  el	  
mayor	   índice	   lo	   tienen	   la	   Universidad	   de	   Kansas	   (298.16)	   con	   7	   publicaciones	   y	   la	  
Universidad	   de	   Oregón	   (122.12)	   con	   9	   publicaciones,	   seguido	   muy	   de	   cerca	   por	   la	  
Universidad	  de	  Toronto	  (113.71)	  con	  9	  también.	  	   	  

Finalmente,	   y	   atendiendo	   a	   las	   conexiones	   de	   los	   distintos	   descriptores,	   podemos	  
comprobar	  que	   los	  más	  utilizados	  han	  sido	  “learning	  disabilities”	  y	  “human”,	  seguidos	  de	  
“learning	   disorders”,	   y	   en	   menor	   proporción	   encontramos	   “child”,	   “education	  
special”,”currículum”,	  	  “assistive	  technologies”,	  entre	  otras.	  

En	  conclusión,	  y	  de	  acuerdo	  con	   los	  datos	  obtenidos,	  cabe	  destacar	  que	  el	  uso	  de	  nuevas	  
metodologías,	   como	   es	   el	   uso	   de	   las	   tecnologías	   en	   el	   ámbito	   educativo,	   influye	  
positivamente	  en	  la	  reducción	  de	  las	  dificultades	  de	  aprendizaje	  que	  presenta	  el	  alumnado	  
de	   Educación	   Primaria	   en	   general	   y	   en	   los	   que	   padecen	   algún	   tipo	   de	   trastorno	   como	   el	  
TDAH,	  en	  particular.	  	  Como	  se	  ha	  podido	  comprobar,	  	  la	  literatura	  científica,	  en	  lo	  referente	  
al	   uso	   de	   la	   tecnología	   para	   disminuir	   las	   dificultades	   de	   aprendizaje	   en	   el	   alumnado,	  	  
presente	   en	   la	   base	   de	   datos	   Scopus	   muestra	   un	   primer	   repunte	   en	   el	   año	   2010	   (44	  
publicaciones)	   y	   otro	   aún	   mayor	   en	   2019	   (59)	   lo	   que	   nos	   hace	   presagiar	   que	   seguirá	  
aumentando	  en	  los	  próximos	  años,	  por	  lo	  que,	  sería	  conveniente	  seguir	  profundizando	  en	  
el	   tema	  en	  cuestión	  y	   seguir	   comprobando	  hasta	  qué	  punto	  es	  posible	  minimizar	   y,	   a	   ser	  
posible,	  eliminar	   las	  dificultades	  de	  aprendizaje	   	  que	  presentan	   los	  alumnos	  de	  Educación	  
Primaria	   y,	   más	   concretamente,	   los	   diagnosticados	   con	   TDAH,	   gracias	   al	   uso	   de	   las	  
tecnologías,	  alcanzando	   la	   finalidad	  del	   sistema	  educativo	  que	  es	  el	  desarrollo	   integral	  de	  
nuestros	  discentes.	  	  

El	  uso	  de	  las	  TIC	  como	  recurso	  didáctico	  puede	  ser	  favorable	  para	  la	  inclusión	  de	  alumnado	  
con	   NEAE	   evitando	   la	   exclusión	   y	   fomentando	   la	   participación	   de	   todos	   los	   estudiantes,	  
independiente	   de	   sus	   características	   personales	   (Estévez	   y	   León,	   2014;	   Rojas,	   Gómez	   y	  
García,	  2013).	  De	  esta	  manera	  el	  beneficio	  no	  estaría	  orientado	  solamente	  a	  un	  determinado	  
colectivo	   sino	   a	   todos	   los	   compañeros	   favoreciendo	   un	   clima	   de	   equidad	   (Luna,	   2013;	  
Trigueros,	  Sánchez	  y	  Vera,	  2012).	  

Las	   limitaciones	  encontradas	  en	  el	   desarrollo	  de	   la	   investigación	   se	   centran	  en	  que	  no	   se	  
encontraron	   documentos	   que	   relacionaran:	   “dificultades	   de	   aprendizaje”	   “tecnologías”	   y	  
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“TDAH”	   en	   la	   base	   de	   datos	   Scopus	   por	   lo	   que	   la	   búsqueda	   se	   limitó	   a	   los	   dos	   primeros	  
descriptores	  que	  eran	  los	  que	  más	  documentos	  presentaban	  registrados	  en	  Scopus.	  	  

Como	   futura	   línea	   de	   investigación	   sería	   aconsejable	   llevar	   a	   cabo	   un	   estudio	   de	  
características	   similares	   en	   las	   bases	   de	   datos	   de	   Dialnet,	   Web	   of	   Science	   o	   en	   Google	  
Académico.	  
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