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Recursos digitales para la atención a la diversidad: 
Un estudio bibliométrico y de contenido

RESUMEN

La revolución tecnológica y la diversidad son dos de las señas de identidad 
de la sociedad actual. Este trabajo se centró en el análisis de la producción 
científica sobre materiales didácticos digitales y atención a la diversidad, que 
se llevó a cabo mediante la combinación de un análisis bibliométrico y un 
análisis de contenido. Siguiendo el método PRISMA se seleccionaron un total 
de 1092 artículos publicados en la última década y en acceso abierto para 
la cuantificación en base a indicadores de productividad, colaboración, difu-
sión e impacto. Los 100 más citados fueron la muestra para el análisis de 
contenido del cual emergieron tres categorías. Los resultados muestran el 
incremento de los estudios en los últimos años, así como las revistas, países 
y autores de referencia, la existencia de un elevado grado de colaboración y 
la centralidad de la obra de Bronfenbrenner como modelo que sustenta la 
intervención. Además, se mantiene un modelo de atención a la diversidad 
centrado en el déficit, aunque aparecen algunos trabajos desde la inclusión 
y la innovación que permiten los recursos digitales, con especial mención a 
lo vivido en tiempos de pandemia. Por tanto, es necesario seguir dedicando 
esfuerzos al diseño, adaptación y evaluación de materiales didácticos digi-
tales desde un enfoque inclusivo que favorezca la accesibilidad y la atención 
a la diversidad, así como a la formación inicial y continua del profesorado 
para hacerlo posible.

Palabras clave: Material didáctico, Inclusión, 
Tecnología, Enseñanza, Bibliometría.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha producido un incremento de la utilización de  
los recursos digitales en las aulas, recursos potencialmente útiles en la aten- 
ción a la diversidad, cada vez más presentes en el contexto escolar. En el 
ámbito de la educación, los recursos digitales para la atención a la diver-
sidad son herramientas tecnológicas desarrolladas para promover la inclu-
sión, satisfaciendo las diversas necesidades y características de las personas  
y garantizando que todos tengan un acceso equitativo al conocimiento  
(Cabero-Almenara et al., 2022; Caamaño et al., 2023). 
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En general, el desarrollo de estos recursos toma en cuenta los prin-
cipios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), un enfoque educativo  
que busca desarrollar recursos, currículos y ambientes de aprendizaje  
que sean accesibles y efectivos para todos los estudiantes, independiente-
mente de sus habilidades o necesidades (Alba-Pastor, 2019). Su idea central 
es precisamente que la educación debe diseñarse desde el principio para 
atender a la diversidad de estudiantes, eliminando barreras para el apren-
dizaje y proporcionando múltiples formas de participación, representación  
y expresión (Alba-Pastor, 2019).

Si bien algunas corrientes, orientadas a trabajar el tema de la inclu-
sión, plantean dudas sobre la pertinencia del modelo DUA para responder  
a la diversidad humana en las aulas en algunos contextos (Costa-Renders  
et al., 2020; Kieran & Anderson, 2018), la mayoría de los investigadores 
del área aún coinciden en que los recursos digitales deben desarrollarse 
siguiendo principios de diseño universal, garantizando que sean accesibles 
para personas con y sin discapacidad (Alba-Pastor, 2019). 

También vale resaltar que los denominadores comunes, presen-
tados por varios investigadores del área, incluirían las siguientes iniciativas: 
pensar en un currículo inclusivo, ofrecer capacitación continua a educadores 
y profesionales sobre prácticas inclusivas y el uso de tecnologías de asisten- 
cia e implementar sistemas de evaluación. que reconocen diferentes estilos  
y ritmos de aprendizaje (Capp, 2017; Rao et al., 2014). Estas son solo algunas 
propuestas iniciales que pueden ayudar a crear entornos más inclusivos  
y equitativos, donde la diversidad sea valorada y aprovechada como recurso 
para el aprendizaje y la innovación.

La motivación del alumnado hacia estos materiales, derivada  
de su naturaleza multimedia e interactiva, conduce a una mejora en los 
procesos de aprendizaje, fomenta la predisposición de iniciación a la tarea 
y mejora su rendimiento académico (López-Marí et al., 2021; Carrillo-Ojeda 
et al., 2020). Lo que se podría traducir en que la utilización de estos mate-
riales sea una opción idónea para dar respuesta educativa a las necesidades 
del alumnado, promoviendo una mayor accesibilidad al conocimiento, favo-
reciendo su inclusión en las aulas y al mundo digital (Caamaño et al., 2023).

 Además, dado el contexto de confinamiento impuesto por la pan- 
demia que vivimos recientemente, se configuró un nuevo escenario educativo, 
en el que el uso de las tecnologías aplicadas a la educación ha sido de suma 
importancia (Ruiz-Ramirez et al. 2020; Torres-Acurio, 2024). Esto se debe  
a que este nuevo escenario desencadenó un proceso de transición en el que  
las tecnologías han sido fundamentales para la enseñanza y evaluación 
virtual, el envío y recepción de materiales, la comunicación entre docentes, 
estudiantes y familias, entre otros (González-Alba, 2021).

El crecimiento orgánico ya observado en términos de tecnologías 
educativas ha cobrado impulso desde la pandemia, por lo que hay múlti-
ples recursos didácticos digitales que se encuentran disponibles hoy en día. 
Area (2017) con su clasificación trata de categorizarlos en: objetos digitales, 
objetos digitales de aprendizaje, entornos didácticos digitales, libros de textos 
digitales, entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo, materiales didác-
ticos tangibles, para la docencia, y, por último, las aplicaciones, herramientas 
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y plataformas online. Estudios recientes basados en esta clasificación encuen-
tran que pese a la carente inclusión de metadatos que permitan acceder  
de manera sistematizada a los recursos, los docentes se encuentran en una 
transición del mero consumo a la creación de materiales propios (Gabarda 
et al., 2021), por lo que cada vez se valora y demanda más la formación  
en este ámbito (Marín-Suelves et al., 2022a). Así, dado el aumento en el uso  
y desarrollo de dichos recursos, hace necesaria la evaluación de estos como 
una prioridad (Bautista et al., 2001). 

Cabe resaltar que el potencial de estos recursos no siempre está 
inherentemente relacionado con un correcto diseño, ya que, a veces los mate-
riales no siguen los planteamientos respaldados por la literatura. Cuando  
se selecciona un material es relevante partir de las preferencias perceptivas 
y capacidades del alumnado, no presentar la información de una única forma 
u ofrecer andamiaje, que se irá retirando progresivamente (Alba-Pastor, 
2019). Por ello, el uso pedagógico que se haga de estos recursos depen-
derá principalmente de los docentes, de la metodología empleada en el aula,  
y no tanto del enfoque que se empleó durante su creación, de ahí la relevancia 
del desarrollo de la competencia digital (López-Marí et al., 2021; Gabarda  
et al., 2020a), dentro de un modelo pedagógico que además permita adquirir 
habilidades para la vida y la inclusión (Castro et al., 2019). 

Así, los docentes deben mostrarse proactivos a la hora de aprender 
a utilizar y modificar los recursos digitales con la finalidad de favorecer  
el acceso y la inclusión, puesto que se encuentran en una posición privile- 
giada a la hora de interactuar con el alumnado (Rice et al., 2021), la elabo-
ración de materiales propios permite no solo adaptarse a las necesidades 
de cada niña o niño, sino reflexionar sobre la propia práctica docente (Cepe-
da-Romero et al., 2017). 

Como se destacó anteriormente, la llegada del coronavirus aumentó 
el uso de estos recursos dada la situación sobrevenida, pero también enfa-
tizó las debilidades del sistema y la necesidad de generar estrategias que 
permitan el proceso de aprendizaje a través de medios digitales un cambio  
de las prácticas dentro del aula (Becerra et al., 2022; Tejedor et al., 2020). 
Entre las debilidades del sistema, es importante destacar el proceso de ense-
ñanza remota para estudiantes con discapacidad, considerando que este 
fue uno de los más desafiantes durante la pandemia (Torres-Acurio, 2024; 
Barbosa y Barbosa, 2023).

En ese contexto, estudios recientes resaltan el valor de recursos 
digitales que hacen uso de Inteligencia Artificial (IA), Realidad Aumentada 
(RA) o aplicaciones dirigidas a público infantil con necesidades educativas 
especiales. Los estudios sobre IA son relativamente recientes (Hinojo-Lucena 
et al., 2019). Sin embargo, algunos investigadores sostienen que es espe- 
cialmente eficaz en alumnado que tiene problemas de ansiedad y estrés,  
dificultades con la interacción social o necesita mayor autonomía (Hedges  
et al., 2018); aspectos íntimamente relacionados con alumnado con Tras-
tornos del Espectro Autista (TEA), aunque no es excluyente a otras Necesi-
dades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Así como cabe la posibilidad 
de que la IA empleada en aplicaciones pueda personalizar la respuesta educa-
tiva, adaptándose a las necesidades individuales del alumnado mediante  
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el uso de algoritmos (Ocaña-Fernández et al., 2019). Siempre tomando  
en consideración que ningún recurso, por muy bien diseñado que esté, puede 
reemplazar la interacción humana, ni la atención que debe recibir el alum-
nado por parte de los adultos, puesto que ellos atenderán y entenderán mejor 
sus necesidades únicas (Cooper, 2005). 

Por otro lado, la RA es otra de las herramientas en auge, especial-
mente por su potencial para generalizar aprendizajes, aportando experien-
cias propias de la vida diaria, o mejorar los niveles de atención y motivación 
en alumnado con dificultades de visión, audición, problemas de comporta-
miento u otras necesidades educativas especiales (Cakir y Korkmaz, 2019). 
Así como tiene el potencial de promover comportamientos sociales posi-
tivos a través del reconocimiento de emociones y la comunicación, relevante  
en alumnado con TEA (Baragash et al., 2019). 

Además, las aplicaciones son uno de los recursos que ha tenido  
un crecimiento exponencial, orientándose la mayoría a usuarios por debajo  
de los 10 años (Kalogiannakis & Papadakis, 2017). Como afirma Cabielles- 
-Hernández et al. (2016) las aplicaciones suelen presentar situaciones  
y entornos controlables, una estimulación multisensorial y suelen promover 
la adquisición de habilidades de autocontrol, una mayor participación, así 
como un aprendizaje activo, aspectos que deben ser tratados en alumnado 
con discapacidad intelectual, TEA u otras NEE.  

Asimismo, los videojuegos han demostrado ser poderosas herra-
mientas en la mejora del bienestar del alumnado y en la adquisición de habi-
lidades sociales y de autonomía, en pos de lograr el mayor grado de inde-
pendencia en personas con TEA, discapacidad intelectual o altas capacidades 
(López-Gómez et al., 2022).

Por tanto, este estudio realizado desde una doble perspectiva, 
bibliométrica y de contenido, pretendió dar respuesta a cuestiones como: 
¿qué autores han investigado recursos digitales para la atención a la diver-
sidad?, ¿en qué revistas se pueden encontrar publicados estudios recientes 
sobre el tema?, ¿qué redes de colaboración y cocitación se han generado?, 
¿qué recursos se están empleando?, ¿qué enfoque de atención a la diver-
sidad prima en los estudios?, ¿qué impacto tuvo el Covid-19 en los procesos  
de digitalización y en una respuesta educativa personalizada? o ¿qué innova-
ciones se están llevando a cabo en el diseño y usos de los materiales didác-
ticos digitales para la atención a la diversidad?

2. MÉTODOS Y MATERIALES 

Este trabajo se realizó combinando un estudio bibliométrico con un análisis 
de contenido por la complementariedad de los enfoques (Sánchez-Gómez, 
2015), lo que permite profundizar en los fenómenos estudiados. 

El enfoque bibliométrico proporciona datos cuantificables sobre  
la actividad científica y permite medir las tasas de producción y difusión  
del conocimiento científico, procesar grandes cantidades de información,  
así como identificar lagunas de investigación para proponer innovaciones  
en un área de estudio (Barbosa & Galembeck, 2022; Huang et al., 2019). 
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Además del enfoque bibliométrico, este trabajo contiene un análisis de conte-
nido de los 100 artículos más citados. Estos análisis combinados permiten 
una visión más amplia y nuevas perspectivas, en términos de resultados, 
en comparación con los estudios que utilizan sólo una de las metodologías 
(Barbosa & Barbosa, 2023).

Para llevar a cabo la investigación, se eligió la base de datos Scopus,  
ya que contiene una colección multidisciplinar de revistas con gran visibi- 
lidad y relevancia en la comunidad académica (Hudson, 2016; Mongeon  
& Paul-Hus, 2016). Además, la selección de Scopus como nuestra base  
de datos principal reconoce la diversidad y profundidad de la cobertura  
de la investigación en el campo de la educación que ofrece, lo que la hace 
superior a las necesidades de nuestro estudio en comparación con Web  
of Science, por ejemplo, que tiene un alcance más limitado en el campo  
de la educación (Singh et al., 2021).

2.1 RECOGIDA DE DATOS Y DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

La primera fase de este estudio consistió en establecer la ecuación de bús- 
queda. Para encontrar las publicaciones se utilizaron los siguientes descrip-
tores: escuela, educación, recurso, material, tecnología, digital, diversi- 
dad, discapacidad, trastorno, dificultades. Las palabras clave se seleccio- 
naron teniendo en cuenta las publicaciones en la materia, y se utilizaron 
varios términos para abarcar el mayor número posible de publicaciones  
sobre el tema.

Cabe señalar que la búsqueda se realizó utilizando la herramienta 
de búsqueda avanzada, por lo que la adición de la abreviatura "title-abs- 
-key" antes de la fórmula indica que los descriptores se pueden encontrar  
en el título, resumen o palabras clave del artículo. Teniendo en cuenta  
lo anterior, esta fue la fórmula utilizada: TITLE-ABS-KEY (resource OR mate-
rial AND technology OR digital AND diversity OR disability OR disorder  
OR difficulties AND school OR education).

En cuanto a los criterios de inclusión, seguimos los siguientes  
pasos para seleccionar la muestra: 1) sólo artículos, excluyendo, cartas, 
editoriales, artículos de eventos y capítulos de libros; 2) sólo publicaciones  
de la última década (2014 - 2023); 3) sólo artículos de acceso abierto.

A través del método PRISMA y sus cuatro fases (Page et al., 2022)  
se seleccionaron para el análisis bibliométrico un total de 1092 artículos,  
de los cuales 100 fueron los empleados en el análisis de contenido, por ser los 
más citados. 

La primera fase supuso la identificación de los documentos  
en base a las palabras clave. En la de cribado se aplicaron los criterios  
de inclusión y exclusión, se eliminaron las repeticiones y los que no se 
correspondían al objetivo de este estudio. En la de elegibilidad se analizaron  
los artículos a texto completo. Se realizó la selección final de los documentos 
a analizar en la cuarta fase. En la Figura 1 se muestra el proceso.
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Figura 1

Diagrama de flujo

Nota: Elaboración propia.

2.2 BIBLIOGRAFÍA Y ANÁLISIS TEMÁTICO 

Utilizando RStudio, versión 4.1.3, se comenzó el análisis con el paquete  
bibliometrix, una herramienta versátil y robusta para mapeos bibliomé-
tricos (Aria & Cuccurullo, 2017). El paquete Bibliometrix es una herramienta 
única de código abierto que permite realizar análisis cartográficos cientí-
ficos exhaustivos, y es lo suficientemente flexible como para actualizarse 
e integrarse con otros paquetes estadísticos del software R (Aria & Cuccu-
rullo, 2017). Como se señala en la literatura, el paquete contiene el conjunto 
más amplio de técnicas para llevar a cabo bibliometría y es adecuado para  
profesionales de una amplia variedad de campos, dada la plataforma Biblios-
hiny asociada (Moral-Muñoz et al., 2020). El Biblioshiny, es una extensión  
web que dinamiza el uso de Bibliometrix, permitiendo la interpretación  
y creación de representaciones gráficas (Aria & Cuccurullo, 2017). 

Además, para la representación de los datos se empleó también  
la herramienta VosViewer, descrito en la literatura como una de las mejores 
alternativas para el análisis de datos agregados, convirtiéndose en una herra-
mienta versátil para los bibliometristas. (Van Eck & Waltman, 2010; Eck  
& Waltman, 2017).

El análisis de los datos permitió identificar las revistas, autores 
y publicaciones más relevantes, en función del número de citas recibidas, 
así como afiliaciones, países y redes de colaboración y cocitación. También 
permitió crear un mapa de evolución temática del área, que es una repre-
sentación visual de cómo cambian con el tiempo los temas de investigación  
y las áreas de interés dentro de un campo o disciplina concretos (Ortiz- 
-Rojo y Lacruz, 2023). Este mapa temático revela información sobre el pano-
rama actual de un área y sus perspectivas de investigación futura, siendo 
considerado un valioso indicador que permite comprender las posibilidades 
de avance en áreas temáticas en un determinado campo de estudio (Agbo 
et al., 2021). Ayudan a personal investigador y profesionales a identificar 
tendencias emergentes, cambios de enfoque y áreas que requieren una mayor 
exploración o investigación (Ortiz-Rojo y Lacruz, 2023). 
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En este caso, los mapas se elaboraron con el programa informático 
RStudio, utilizando el algoritmo de agrupación Walktrap. Los parámetros 
adoptados incluyeron la selección de 200 palabras con una frecuencia mínima 
de cinco apariciones, con un máximo de tres palabras por grupo. Los grupos 
de palabras se distribuyen en cuatro cuadrantes, representando los temas 
nicho, temas impulsores, temas básicos y temas emergentes o en declive. 

Para aclarar, los temas nicho se refieren a temas específicos  
o especializados que tienen un alcance o atractivo limitado dentro del ámbito 
de investigación más amplio. Estos temas suelen centrarse en un subcampo 
poco convencional o menos explorado. Los temas emergentes y los temas  
en declive se muestran en el mismo cuadrante del gráfico. Los temas emer-
gentes son los que ganan prominencia y atención dentro de la comunidad 
investigadora. Por su parte, los temas en declive son los que han perdido 
importancia con el tiempo y reciben menos atención en comparación  
con periodos anteriores. Estos temas pueden estar relacionados con teorías 
anticuadas, tecnologías obsoletas o áreas que han sido ampliamente explo-
radas y ahora se consideran menos relevantes. Los temas básicos, también 
conocidos como temas fundacionales, son conceptos o principios fundamen-
tales que sustentan un ámbito de investigación específico. 

Los temas motores, a su vez, son temas centrales o básicos que 
impulsan las actividades de investigación e influyen en la dirección del campo. 
A menudo representan conceptos que gozan de un amplio reconocimiento  
y puede influir en la agenda de investigación del campo. Así pues, el mapa  
se basa en la centralidad (eje vertical) y la densidad (eje horizontal). La centra-
lidad evalúa la importancia del tema en el conjunto del área de investiga- 
ción, mientras que la densidad de un tema específico refleja su nivel de desa-
rrollo (Shi et al., 2021).

2.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO

Este estudio es una investigación cualitativa con un diseño interpretativo  
y no experimental (Vain, 2012). Se analizaron las palabras clave y las cate-
gorías emergentes fueron cuatro. La primera de ellas referida a la existencia  
y usos de los materiales didácticos digitales (MDD) para la atención a la diver-
sidad y la inclusión. La segunda, se centró en las innovaciones que los MDD 
permiten o fomentan en las aulas. La tercera se dirigió hacia la respuesta  
sanitaria y los cambios que estos materiales han favorecido. Por último,  
la cuarta categoría está específicamente centrada en los cambios y expe-
riencias vividas durante los primeros meses de la pandemia por Covid-19. 
Para facilitar el análisis se empleó una ficha en la que se recogieron los datos  
de identificación de cada documento, así como la temática abordada, las prin-
cipales características del estudio y la decisión final de mantener o no el artí-
culo en el estudio.
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3. RESULTADOS

3.1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Se tomaron en consideración para el análisis del crecimiento de la inves- 
tigación en el área, las principales revistas, autores e instituciones implica- 
das. Los indicadores de productividad están relacionados principalmente  
con el número de artículos publicados, pero también analizamos, por 
ejemplo, las citas de los trabajos, para revelar el impacto de las producciones,  
así como las redes de colaboración entre los autores que más publican, 
comprobando también la presencia o ausencia de colaboración internacional, 
para conocer la producción de cada país. Cada uno de estos datos se muestra 
en las imágenes siguientes.

La búsqueda en Scopus encontró un total de 1092 documentos 
publicados en 656 fuentes, con un crecimiento anual de aproximadamente 
10%. Analizando la Figura 2, se observa que la producción sigue creciendo 
exponencialmente. En mayo de 2023 ya se habían publicado 83 artículos  
y en julio ya eran 138. Si se sigue la pauta de años anteriores, es probable  
que las publicaciones alcancen los 280 artículos o más en el año en curso.

Figura 2

Producción anual en el área de 2014 a 2022

Nota: Elaboración propia.

En cuanto a las fuentes, las revistas que cuentan con más artí- 
culos publicados en el área se recogen en la Tabla 1. La revista rusa  
Perspektivy Nauki i Obrazovania aparece en primer lugar con 2.2% de los 
artículos publicados en el periodo analizado. Sin embargo, si se considera  
el impacto, la revista más relevante en el área sería International Journal  
of Environmental Research and Public Health. Revistas de países como Rusia  
y Suiza son las más representadas en esta selección.
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Tabla 1

Lista de revistas con mayor número de publicaciones en el período 
investigado

Nota: Elaboración propia.

Aunque ninguna de las diez fuentes con mayor número de publica-
ciones en la materia es estadounidense, Estados Unidos es el país con mayor 
número de producciones en el periodo analizado (785), como ilustra la Figura 
3. Le siguen Reino Unido (237), España (198), China (177), Australia (166), 
Canadá (145), Brasil (128), Alemania (75), India (63) y Portugal (61).

Figura 3

Producción científica por países

Nota: Elaboración propia.

La Figura 4 indica los autores y autoras que tienen al menos dos 
publicaciones en el área entre 2014 y 2023. Teniendo en cuenta que cuanto 
mayor es el tamaño del círculo, mayor es el número de publicaciones y cuanto  
más oscuro es el tono de color, mayor es el número de citas destacan los sigui- 
entes investigadores. Las autorías que más artículos han producido durante  
el periodo analizado, con un total de cuatro artículos cada uno, fueron Malcolm 

Revistas Artículos Factor de impacto

Perspektivy Nauki i Obrazovania (Rusia) 24 --

Sustainability (Suiza) 18 3,889

International Journal of Environmental Research and Public Health (Suiza) 17 4,614
Disability And Rehabilitation: Assistive Technology (Reino Unido) 14 1,839
Revista Brasileira de Educação Especial (Brasil) 14 --

Obrazovanie i Nauka (Rusia) 13 --

Frontiers in Psychology (Suiza) 12 4,232

BMC Medical Education (Reino Unido) 10 3,263

Education Sciences (Suiza) 10 --
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MacLachlan, del Institute for Assisted Living and Learning de la Universidad 
de Maynooth procedente de Irlanda (Smith et al., 2022; O’Sullivan et al.,  
2021; Boot et al., 2019; MacLachlan et al., 2018), y Vikram Patel, de la Facul- 
tad de Medicina de Harvard en Estados Unidos (Mukherjee et al., 2022; 
Gonsalves et al, 2021; Muke et al., 2020; Gonsalves et al, 2019) 

También merece la pena mencionar el nombre del investigador 
Julio Cabero-Almenara de la Universidad de Sevilla. Aunque es el tercero  
en número de publicaciones, tiene los artículos más recientes (Cabero-Al-
menara et al., 2023; Cabero-Almenara et al., 2022; Fernández-Batanero  
et al., 2022). A continuación, tenemos el autor con la línea de investigación 
más antigua en el área, ya que cuenta con publicaciones en 2017 y 2022, 
mostrando cierta consistencia y mantenimiento de la investigación en el área. 
Se trata de Esteban Vázquez-Cano, de la Universidad Nacional de Educación  
a Distancia (UNED), en España, también con tres artículos sobre esta temá- 
tica (Vázquez-Cano et al., 2022; Burgos-Videla et al., 2021; Vázquez-Cano  
et al., 2017).

Figura 4

Producción de los autores a lo largo del período analizado

Nota: Elaboración propia.

Respecto a la coautoría conviene señalar que la mayoría de los docu-
mentos fueron escritos en colaboración, siendo lo más frecuente los artículos 
firmados por 4 autorías, existiendo varios trabajos que cuentan con más  
de 10 firmas, como el de Bakker et al. (2020) sobre los recursos digitales  
en los museos de historia natural que mejoran la accesibilidad.

3.2 REDES DE COLABORACIÓN Y REDES DE COCITACIÓN

A pesar de que Estados Unidos (EEUU) es el país con mayor número de publi-
caciones, ninguno de los artículos liderados por autorías estadounidenses 
incluye a firmantes de otros países, como se puede observar en la Figura 5. 
Entre los diez países más productivos, India (46%), Australia (41%) y Canadá 
(29%) son los que más promueven redes internacionales en el área, es decir, 
tienen investigaciones con participación de autores de múltiples países.
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Figura 5

El gráfico muestra en azul los artículos publicados con autores de un solo 
país (USP) y en naranja los publicados por autores de múltiples países (MP)

Nota: Elaboración propia.

Sin embargo, no considerando la posición de los firmantes en cada 
artículo se observan redes internacionales de peso (Figura 6). Muestra  
de ello son el trabajo de Afitska y Said (2022) que concluyeron los beneficios 
del aprendizaje mediado por tecnología del alumnado con necesidades espe-
cíficas del aprendizaje de diferentes países; o el artículo de Baguma y Wolters 
(2021) sobre la accesibilidad de los entornos virtuales de aprendizaje.

Figura 6

Redes de colaboración internacional

Fonte: VOSviewer.
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En la Figura 7 destacan dos redes de colaboración, la red morada  
y la red roja. En la red morada, todos los firmantes pertenecen a centros  
de investigación de Toronto (Canadá). El artículo más reciente del grupo  
de investigación señala que los trastornos mentales son los problemas  
de salud más prevalentes entre los estudiantes de enseñanza superior,  
y evalúa el impacto del uso de una app en la salud mental, el bienestar,  
la autoestima y la autoeficacia de los estudiantes de tres centros de enseñan- 
za superior de Canadá (Wiljer et al., 2020). Los resultados señalan que la 
aplicación puede ser tan eficaz como los folletos informativos para aumentar  
la búsqueda de ayuda formal, pero puede conferir una ventaja en el impulso 
de la búsqueda de ayuda de fuentes informales.

Figura 7

Principales redes de colaboración, con autores con, al menos, dos proyectos  
de investigación en colaboración

Nota: Elaboración propia.

La red de colaboración roja, por su parte, cuenta con firmantes  
de centros de investigación de la India y Estados Unidos. El documento  
más reciente de la red aborda la prevalencia de las discapacidades prima-
rias de tipo autista en diversas poblaciones y propone un análisis de alcance  
de las revisiones para determinar los principales obstáculos y las estrategias 
innovadoras que pueden contribuir a lograr la cobertura sanitaria universal 
de las personas afectadas, desde la detección precoz hasta las intervenciones 
eficaces en los países de ingresos bajos y medios (Divan et al., 2021).

En cuanto a las redes de cocitación, la Figura 8 indica cuatro grupos, 
en base a los artículos que fueron citados conjuntamente por al menos 2 artí-
culos de la muestra.
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Figura 8

Redes de cocitación de la muestra

Nota: Elaboración propia.

El grupo verde, cuenta con el artículo más citado (Braun y Clarke, 
2006), y aborda el análisis temático en psicología, un método analítico  
cualitativo poco delimitado, pero ampliamente utilizado en psicología.  
El artículo ofrece un enfoque accesible y flexible del análisis cualitativo  
de datos y proporciona directrices claras para quienes deseen iniciarse  
en el análisis temático o llevarlo a cabo con mayor rigor. El libro de Bron-
fenbrenner (1979) desafía la forma en que los psicólogos estudiaban  
el desarrollo infantil, argumentando que para entender la forma en que los 
niños realmente se desarrollan, es necesario observar su comportamiento 
en entornos naturales mientras interactúan con adultos conocidos durante 
períodos prolongados, es decir en los diferentes sistemas. Su obra ofrece  
un importante anteproyecto para construir una psicología del desarrollo 
nueva y ecológicamente válida. 

El grupo azul incluye dos artículos de Albert Bandura, el primero 
de los cuales (Bandura, 1977a) presenta un marco teórico integrador  
para explicar y predecir los cambios psicológicos logrados por los distintos 
modos de afrontamiento. La hipótesis es que las expectativas de eficacia 
personal determinan si se iniciará una conducta de afrontamiento, cuánto 
esfuerzo se dedicará y cuánto tiempo se mantendrá frente a los obstáculos.  
Se presentan resultados de microanálisis de los modos de tratamiento inac-
tivo, vicario y emotivo que apoyan la relación hipotetizada entre la auto- 
eficacia percibida y los cambios conductuales. La segunda obra de Bandura 
(1997b) es un libro que presenta el resultado de más de 20 años de investiga-
ción del psicólogo y se basa en la teoría de que las personas con altas expecta-
tivas de autoeficacia - la creencia de que uno puede lograr lo que se propone 
- son más sanas, más eficaces y, en general, tienen más éxito que las que tienen 
bajas expectativas de autoeficacia.



Recursos digitais para a atenção à diversidade: Um estudo bibliométrico e de conteúdo 14

Revista Portuguesa de Educação, 37(2), e24044. http://doi.org/10.21814/rpe.32773

La Figura 9 indica el resultado del análisis de evolución temática 
basado en las palabras clave más frecuentes a lo largo y considerando toda la 
muestra. Es posible observar que depresión y atención primaria de salud eran 
temas emergentes, pero ya están migrando hacia un tema básico, es decir, un 
tema fundamental en la investigación. La alfabetización sanitaria aparece 
como tema emergente.

Los temas nicho, a su vez, se refieren a temas específicos o espe-
cializados que tienen un alcance o un atractivo limitados dentro del ámbito 
de investigación más amplio. En este sentido, la educación científica y mate-
mática parece ser un subcampo dentro del área de interés más amplia. Sin 
embargo, los temas nicho también pueden surgir de áreas de investigación 
emergentes, en cuyo caso la formación del profesorado y el uso de aplica-
ciones móviles encajan en este aspecto del cuadrante.

Figura 9

Evolución temática que indica los temas nicho, emergentes, impulsores  
y básicos en el área investigada

Nota: Elaboración propia.

Los temas básicos abarcan ideas centrales o metodologías conside-
radas fundamentales para el campo. Los temas básicos suelen ser atempo- 
rales y, en el caso de esta investigación, aparecen en este cuadrante la tecno-
logía de apoyo en la educación especial, la educación inclusiva en la enseñanza 
superior, la Covid-19, el e-learning, la realidad aumentada y la discapacidad 
intelectual en niños.

Por último, los temas impulsores, son temas que pueden ayudar  
a predecir la dirección de la investigación futura y dar forma a la trayec-
toria general del área. En nuestro caso, el término tecnología se mantiene  
de forma natural, pero también aparecen los temas inteligencia artificial  
y salud mental, lo que sugiere una probable agenda de investigación dirigida 
hacia estos temas.
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3.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO

Del análisis independiente de la investigación emergieron tres catego- 
rías de análisis cuyos principales hallazgos se describen a continuación.

3.3.1 MDD PARA LA INCLUSIÓN

La categoría principal de análisis se sustenta en la diversidad como realidad 
inherente a la especie humana. Desde el reconocimiento de las diferencias, 
pero también de aquello que nos iguala en esta categoría se agruparon  
los trabajos centrados en la atención a la diversidad y la respuesta educativa 
ofrecida a través del uso de recursos digitales para el alumnado con nece-
sidades específicas de apoyo educativo. Recursos generales como la Inteli- 
gencia Artificial para el aprendizaje corporativo en línea (Zhang et al., 
2014), y específicos como las tecnologías de apoyo (MacLachlan et al., 2018;  
Seale et al., 2015). MacLachlan et al. (2018) reclaman la sensibilización, 
diseño de políticas para su uso y difusión y participación de todos los sectores, 
para su aprovechamiento a lo largo de la vida y la superación de barreras.  
Se incluyen en esta categoría trabajos muy diversos referidos, por ejemplo,  
a la comprensión lectora del alumnado con discapacidad intelectual (Fajardo 
et al., 2014) o a la compensación de desigualdades socioeconómicas (Devlin 
& McKay, 2016). Mientras que otros se centran en el alumnado con necesi-
dades en general o ponen el foco en la inclusión (Encarnação et al., 2017). 
Precisamente, se reclama un marco internacional que regule las tecnolo-
gías de apoyo para las personas con discapacidad en base a la accesibilidad  
para todos (De Witte et al., 2018). Y se identifica como aspecto clave  
una necesidad urgente la formación del profesorado y el desarrollo  
de la competencia digital docente para un uso pedagógico de las herra-
mientas que permitan apoyar al alumnado con diversidad funcional (Cabero- 
-Almenara et al., 2022). Estas demandas coinciden con trabajos recientes 
centrados en el análisis de recursos digitales, por ejemplo, para la etapa  
de Educación Infantil (Vidal-Esteve et al., 2024). Más si cabe, cuando  
se analizan en detalle los planes de estudio de los futuros docentes,  
por ejemplo, en España, y se encuentra la inexistencia en muchos casos,  
o limitación a un número muy reducido de asignaturas y créditos dedicados  
a la atención a la diversidad (Nistal et al., 2024) y a las tecnologías en 
educación (Peirats et al., 2018), lo que conduce a un uso más instrumental  
que pedagógico de los recursos tecnológicos (Gabarda et al., 2020b). 

3.3.2 MDD Y LA INNOVACIÓN PARA LA ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD

La segunda categoría de análisis gravitó en torno al papel de la tecnología  
y los recursos digitales en los procesos de innovación. En una sociedad  
cada vez más concienciada de la importancia de atender a las necesidades 
específicas del alumnado, los materiales didácticos digitales se postulan  
como candidatos a conseguir unos mayores niveles de motivación, coope-
ración y aprendizaje significativo. El estudio de Pareto (2014) presentó  
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un entorno de aprendizaje diseñado para fomentar la comprensión concep-
tual y el razonamiento en matemáticas en Educación Infantil, el cual  
ha demostrado una integración mayor de los estudiantes con altas capa-
cidades y estudiantes de cursos superiores con dificultad en las matemá-
ticas. La motivación y la interactividad como piezas clave en la innovación  
y la atención a la diversidad es otro factor que se repite entre los dife-
rentes trabajos de esta categoría. Ortiz-Colón et al. (2014) propusieron  
en su revisión sistemática de la literatura la gamificación como un enfoque 
metodológico capaz de generar actividades más motivadoras y estimulantes 
para el alumnado. De facto, autores como López-Pernas (2019) pusieron  
en práctica la integración de escape-rooms, donde se demuestra  
que los estudiantes muestran mayores niveles de motivación y satisfacción 
versus una práctica tradicional. Por su parte, Bursztyn et al. (2017) encon-
traron en la realidad virtual una solución para poder ofrecer al alumnado 
de Educación Superior prácticas más seguras, motivadoras y accesibles.  
No obstante, para poder integrar los MDD a la cabeza de la innovación  
para la atención a la diversidad es necesario fomentar la Competencia 
Digital Docente entre el profesorado (Padilla-Hernández et al., 2020), puesto  
que de ella dependerá no sólo integrar recursos y actividades más complejos  
y diversos (Mondada et al., 2017), sino también, de forma indirecta,  
una mayor innovación y adaptación a las necesidades del alumnado (Ruiz- 
-Cabezas et al., 2020).

3.3.3 MDD EN TIEMPOS DE COVID-19

La tercera categoría emergió con fuerza al seleccionar los 100 artículos  
más citados, a pesar de estar asociada a una realidad vivida hace tan solo 
tres años, lo que en un área de citación lenta como las Ciencias de la Educa-
ción resulta un hallazgo digno de mención. Parece innegable que la pandemia 
por Covid-19 y el confinamiento decretado, supuso un impulso sin prece-
dentes en los procesos de digitalización en todos los ámbitos y especial-
mente en el contexto educativo, con el cierre de las escuelas (González-Alba,  
2021; Ruiz-Ramirez et al., 2020). Los materiales didácticos digitales  
ya estaban presentes en muchas escuelas, pero a partir de ese momento  
se produjo una generalización, ya que, en la situación de enseñanza remota 
de emergencia fueron una opción adoptada en diferentes países para poder 
continuar con los procesos de enseñanza/aprendizaje en todas las etapas 
educativas. Este virus no respetó fronteras y muestra de ello son los trabajos 
escritos en diferentes partes del mundo, como Indonesia (Amir et al., 2020)  
o Ucrania (Bakhov et al., 2021). En ambos trabajos se identificaron  
problemas técnicos como la falta o errores de conexión a internet  
y la limitada formación de algunos docentes para hacer frente a esta situación 
sobrevenida, lo que muestra una evidente brecha digital, en la que se centra 
el trabajo de Rodicio-García et al. (2020). Brecha que no debe ser obviada  
ni negada. Además de este acceso diferencial, Treve (2021) señala como 
recurso la Inteligencia Artificial con un prometedor potencial en su aplica-
ción al ámbito educativo. Durante los primeros meses de incertidumbre  
de la etapa Covid-19, el profesorado empleó diversas herramientas, 
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recursos y materiales didácticos digitales, como sitios web y aplicaciones  
que ya les eran conocidas, para dar respuesta a todo su alumnado (Francom 
et al., 2021), mientras que otros descubrieron un mundo de posibilidades  
en cuanto a recursos didácticos digitales. 

Algunas familias encontraron especiales dificultades para la impli-
cación de sus hijos en las sesiones en línea (Hu et al., 2021). Otros trabajos 
corroboran los hallazgos obtenidos en este estudio y señala que esto fue  
una realidad especialmente para familias cuyos hijos tienen alguna discapa-
cidad, revelando que la inmersión tecnológica en la educación debe implicar 
no sólo la integración de herramientas, un proyecto pedagógico optimizado, 
como materiales didácticos y estrategias accesibles para los estudiantes  
con discapacidad, para promover una inclusión realmente efectiva (Barbosa  
y Barbosa, 2023). Al fin y al cabo, si el objetivo es garantizar el acceso  
universal a una educación de calidad, estimular el pensamiento crítico  
y colectivo, evitando toda forma de discriminación, es fundamental cultivar  
el respeto por las diferencias, brindando independencia a todos los estu-
diantes en sus procesos de aprendizaje (Torres-Acurio, 2024).

4. CONCLUSIONES

En primer lugar, por lo que respecta a los hallazgos del estudio bibliomé-
trico han revelado una tendencia ascendente en el número de publicaciones  
sobre la temática objeto de estudio producida, especialmente en el último 
lustro, tal y como sucedió en otros estudios, como el de Segura-Robles  
et al. (2020) relacionados con el análisis de las redes colaborativas sobre 
metodologías activas en educación. Por lo que respecta a las revistas  
y su procedencia destaca el número de revistas procedentes de países como 
Rusia y Suiza, en las que se acumulan una mayor cantidad de artículos publi-
cados sobre el tema de los materiales didácticos digitales en la atención  
a la diversidad. Una vez más el peso de Estados Unidos en la producción  
científica es incontestable, como en trabajos previos (Rodríguez et al.,  
2023), seguido de países como Reino Unido, España y China, frente a otros 
estudios en los que el peso de Reino Unido (Ramón et al., 2022) o Méjico 
(Castellanos y Parra, 2023) es mayor. En este trabajo no se han encontrado 
grandes productores, coincidiendo con otros estudios realizados sobre  
las narrativas digitales (Villa et al., 2016). El grado de colaboración encon- 
trado ha sido elevado, tal y como otros investigadores, han encontrado  
al analizar los Exergames (Marín-Suelves et al., 2022b) Y existen redes  
de colaboración internacionales consolidadas, como también sucedía  
en el trabajo de Toribio-López et al. (2023) sobre la competencia digital  
en tiempos de pandemia. Por último, destaca la centralidad del trabajo  
de Bronfenbrenner, lo que se justifica por la importancia de los diferentes 
sistemas en la educación y la atención a la diversidad, ya que, para alcanzar 
la inclusión todos los agentes educativos y comunitarios han de estar impli-
cados, y de la obra de Bandura por las implicaciones en el aprendizaje  
de la autoeficacia.
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En segundo lugar, en base al análisis de contenido es interesante 
destacar que la referencia a la atención a la diversidad aparece, aunque  
no tanto la inclusión, como en el trabajo de Gutiérrez-González et al. (2023), 
a pesar de ser el principio educativo que debe regir la práctica educativa  
y el derecho de todo el alumnado a estar, participar y aprender. En esta línea,  
el papel de los recursos digitales seleccionados por los docentes se revela 
fundamental. Materiales que, al menos en tiempos de Covid-19, fueron 
creados y/o adaptados, por ejemplo, a las necesidades del alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista o Discapacidad Intelectual en tiempo récord, 
y compartidos en abierto (Rodríguez et al., 2020), aunque en este trabajo  
no se hayan evidenciado estos esfuerzos. Una vez más, la formación del  
profesorado y la competencia digital docente se revela como uno de los 
factores clave para el aprovechamiento del potencial de la tecnología en las 
aulas (Sosa & Bethencourt, 2019).

En definitiva, la realización de este trabajo ha permitido dar 
res-puesta a las cuestiones planteadas inicialmente, pero a pesar del enfo- 
que mixto de partida este trabajo cuenta con alguna limitación, como la que 
puede derivarse del uso de los términos de búsqueda seleccionados, como  
han señalado otros investigadores (Carrión et al., 2023), ya que, en este 
trabajo una gran cantidad de los resulta-dos iniciales correspondían a docu-
mentos centrados en el ámbito sanitario.

Por último, las líneas de investigación futura se dirigirán a la promo-
ción de la colaboración internacional en investigaciones y publicaciones, 
como en este trabajo, ya que, la coautoría internacional permite a los inves-
tigadores afrontar con mayor eficacia los complejos retos globales, este  
es un dato relevante de análisis que debería mover a la comunidad científica 
del área a cambiar, para la creación de una comunidad científica colabora-
tiva e inclusiva que trascienda las fronteras geográficas con redes estables  
y potentes, lo que sin duda redundará en avances que beneficien a la socie- 
dad en su conjunto. Además, se plantea la necesidad de analizar las tecnolo-
gías de fabricación digital por su potencial catalizador.
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Digital resources for the attention to diversity:  
A bibliometric and content study

ABSTRACT

The technological revolution and diversity are two of the hallmarks of today's 
society. This work focused on the analysis of scientific production on digital 
teaching materials and attention to diversity, which was carried out through 
a combination of bibliometric analysis and content analysis. Following the 
PRISMA method, a total of 1092 articles published in the last decade and in 
open access were selected for quantification based on indicators of produc-
tivity, collaboration, dissemination and impact. The 100 most cited arti-
cles were the sample for the content analysis from which three categories 
emerged. The results show an increase in the number of studies in recent 
years, as well as the journals, countries and authors of reference, the existence 
of a high degree of collaboration and the centrality of Bronfenbrenner's work 
as the model that underpins the intervention. In addition, a deficit-centred 
model of attention to diversity is maintained, although some works appear 
from the perspective of inclusion and the innovation that digital resources 
allow. Therefore, it is necessary to continue dedicating efforts to the design, 
adaptation and evaluation of digital teaching materials from an inclusive 
approach that favours accessibility and attention to diversity, as well as to 
the initial and continuous training of teachers to make this possible.

Keywords: Didactic material, Inclusion, Technology, 
Teaching, Bibliometrics..
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Recursos digitales para la atención a la diversidad:  
Un estudio bibliométrico y de contenido

RESUMO

La revolución tecnológica y la diversidad son dos de las señas de identidad 
de la sociedad actual. Este trabajo se centró en el análisis de la producción 
científica sobre materiales didácticos digitales y atención a la diversidad, 
que se llevó a cabo mediante la combinación de un análisis bibliométrico y 
un análisis de contenido. Siguiendo el método PRISMA se seleccionaron un 
total de 1092 artículos publicados en la última década y en acceso abierto 
para la cuantificación en base a indicadores de productividad, colaboración, 
difusión e impacto. Los 100 más citados fueron la muestra para el análisis 
de contenido del cual emergieron tres categorías. Los resultados muestran el 
incremento de los estudios en los últimos años, así como las revistas, países 
y autores de referencia, la existencia de un elevado grado de colaboración y 
la centralidad de la obra de Bronfenbrenner como modelo que sustenta la 
intervención. Además, se mantiene un modelo de atención a la diversidad 
centrado en el déficit, aunque aparecen algunos trabajos desde la inclusión 
y la innovación que permiten los recursos digitales, con especial mención a 
lo vivido en tiempos de pandemia. Por tanto, es necesario seguir dedicando 
esfuerzos al diseño, adaptación y evaluación de materiales didácticos digi-
tales desde un enfoque inclusivo que favorezca la accesibilidad y la atención 
a la diversidad, así como a la formación inicial y continua del profesorado 
para hacerlo posible.

Palavras-chave: Material Didáctico, Inclusión, 
Tecnología, Enseñanza, Bibliometría.


