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TENDENCIAS DE LENGUAJES EXPRESIVOS EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

INCLUSIVA EN COLOMBIA. ESTUDIO DE TRABAJOS DE GRADO 2010-2020 

 

Resumen 

 

Tendencias de lenguajes expresivos en la educación artística inclusiva en Colombia. 

Estudio de trabajos de grado 2010-2020, es un trabajo de grado Modalidad ensayo 

académico, que plantea como problema, la escasa investigación de los lenguajes expresivos 

y su importancia en la educación artística inclusiva para la mejora de su práctica pedagógica 

en instituciones, escuelas y contextos socioculturales. Por lo anterior, plantea como Objetivo 

“Rastrear, examinar y determinar las tendencias de educación artística inclusiva, en los 

trabajos de grado de universidades colombianas entre el año 2010 y el año 2020”. Con base 

en este propósito, se parte de la investigación cualitativa, usando métodos de análisis de 

contenidos, categorial, estadístico e histórico hermenéutico con técnicas e instrumentos como 

el Excel para el análisis de los datos, mediante el análisis documental y estadístico. En el 

Desarrollo de contenidos de este Ensayo Académico, el lector encontrará dos ejes 

conceptuales: 

En el apartado: Políticas de educación artística inclusiva en los siglos XX y XXI, 

desde un enfoque histórico fundado en la inclusión, la discapacidad y las NEE, el lector podrá 

nutrirse de políticas, normas, convenciones y lineamientos a nivel internacional, nacional y 

local. Por otra parte, en el apartado Estudio de tendencias de educación artística inclusiva en 

trabajos de grado de universidades colombianas (2010-2020), se analizan las tendencias 

investigativas de los lenguajes expresivos en trabajos de grado a partir de las categorías de 

análisis, Metodología, Pedagogía, Didáctica y Currículo. Cuyos resultados, aportan al 

estudio de la caracterización del problema, sus relaciones, dinámicas, y retos, posibilitando 

visibilizar sus formas de existencia, dificultades y perspectivas futuras de mejora, tanto en la 

formación de licenciados, como en la meta de una educación artística incluyente, de todos y 

para todos. Como hallazgo significativo se tiene que son aisladas las investigaciones de 

estudiantes universitarios para la educación artística inclusiva y como conclusión relevante 

es que el lenguaje expresivo que predomina son las Artes plásticas con un 57% de presencia 

en los trabajos de grado hallados en la muestra. 
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Palabras clave: Inclusión educativa – Educación artística inclusiva – Políticas educativas – 

Adaptaciones curriculares – Lenguajes expresivos. 

 

 

 
EXPRESSIVE LANGUAGES TRENDS IN INCLUSIVE ARTS EDUCATION IN 

COLOMBIA. STUDY OF DEGREE WORK 2010-2020 

 

Abstract 

 

Expressive language trends in inclusive arts education in Colombia. Study of degree 

works 2010-2020, is an academic essay mode degree project, which raises as a problem, the 

scarce investigation of expressive languages and their importance in inclusive artistic 

education for the improvement of their pedagogical practice in institutions, schools and 

sociocultural contexts. Therefore, the objective is to “Track, examine and determine the 

trends of inclusive artistic education, in the degree projects of Colombian universities 

between 2010 and 2020”. Based on this purpose, it starts with qualitative research, using 

content, categorical, statistical and historical hermeneutical analysis methods with techniques 

and instruments such as Excel for data analysis, through documentary and statistical analysis. 

In the Content Development of this Academic Essay, the reader will find two conceptual 

axes: 

In the section: Inclusive artistic education policies in the 20th and 21st centuries, 

from a historical approach based on inclusion, disability and SEN, the reader will be able to 

draw on policies, norms, conventions and guidelines at the international, national and local 

levels . On the other hand, in the section Study of trends in inclusive artistic education in 

undergraduate projects from Colombian universities (2010-2020), the research trends of 

expressive languages in undergraduate works are analyzed from the categories of analysis, 

Methodology, Pedagogy, Didactics and Curriculum. Whose results contribute to the study of 

the characterization of the problem, its relationships, dynamics, and challenges, making it 

possible to make visible its forms of existence, difficulties and future prospects for 

improvement, both in the training of graduates, and in the goal of an inclusive artistic 
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education, of all and for all. As a significant finding, the investigations of university students 

for inclusive artistic education are isolated and as a relevant conclusion is that the expressive 

language that predominates is the Plastic Arts with a 57% presence in the degree works found 

in the sample. 

 
 

Keyword: Educational inclusion - Inclusive artistic education – Educational policies – 

Curricular adaptions – Expressive languajes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este ensayo académico que lleva por título Tendencias de lenguajes expresivos en la 

educación artística inclusiva en Colombia. Estudio de trabajos de grado 2010-2020, surge 

del particular interés en el estudio de la educación inclusiva, y su aplicabilidad en el área de 

educación artística, campo pedagógico en el cual se han tenido experiencias significativas, 

tanto en la Práctica Docente, como en trabajo social como voluntaria. A partir de allí, se 

plantea como problema, la necesidad de conocer e incluir ambas formas de pedagogía para 

el desarrollo humano integral de las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

y en la formación de licenciados, dada la problemática histórica de exclusión social y 

educativa de esta población, y las limitaciones curriculares en los programas de licenciaturas 

para asumir una formación profesional más incluyente y específica para educar 

adecuadamente a esta población. 

De ahí la importancia de resaltar en este trabajo de grado, la investigación de 

estudiantes universitarios en el campo de la educación artística incluyente, ya que, a través 

de su análisis de contenidos, entre muchos otros criterios, se pueden recoger tendencias e 

indicadores, relativos a los lenguajes artísticos y su aplicabilidad pedagógica, metodológica, 

didáctica y curricular en el área de educación artística, desde una perspectiva política y social 

inclusiva. De otra parte, aunque a nivel internacional los docentes han escrito y publicado 

estrategias y prácticas pedagógicas de educación artística inclusiva, en nuestro país, los 

antecedentes indican un vacío ya que, son escasas las publicaciones relativas o que aborden 

el ajuste razonable, y la discapacidad desde la perspectiva del área, lanzado como Pregunta 

a esta investigación ¿Cuáles son las tendencias de los lenguajes expresivos en la educación 

artística inclusiva en los trabajos de grado de las universidades colombianas entre el año 

2010 y 2020? 

A partir de la indagación de este interrogante, se considera que esta investigación 

permitirá identificar las propuestas, estrategias y procesos que aportan a la inclusión desde la 

investigación de estudiantes universitarios, en pro de una educación artística incluyente y 

para todos. Por lo anterior, se traza como Objetivo, rastrear, examinar y determinar las 

tendencias de educación artística inclusiva, en los trabajos de grado de universidades 

colombianas entre el año 2010 y el año 2020. 
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Ahora bien, para alcanzar este objetivo, el Diseño metodológico de esta 

investigación de pregrado, se parte del Enfoque cualitativo, el cual abre paso para hallar y 

resaltar características que posibilitan campos de reflexión y análisis, en términos de 

métodos, perspectivas y estrategias. Tal como lo señala Vasilachis (2006), al citar a Atkinson, 

Coffey y Delamont (2001) “la investigación cualitativa es un vocablo comprensivo que se 

refiere a diferentes enfoques y orientaciones” (Atkinson, Coffey y Delamont, 2001, citado en 

Vasilachis, 2006). Por otra parte, es de señalar que el estudio tiene un alcance exploratorio 

(Hernández et al., 2014), ya que, es un tema poco investigado. En este sentido, se plantea un 

estudio teórico para analizar los indicadores de educación artística inclusiva en trabajos de 

grado de universidades colombianas (2010- 2020), ofrece respaldo en Métodos como el 

Análisis de contenidos, para rastrear, seleccionar y analizar los contenidos hallados en las 

fuentes de consulta, el Análisis categorial para, identificarlos, organizarlos, y compararlos, y 

finalmente el Análisis estadístico para encontrar las tendencias de categorías o indicadores, y 

el Análisis histórico y hermenéutico que implica interpretar críticamente los hallazgos. 

En este proceso de cuatro fases de investigación, en modo virtual debido al Covid 

19, la Fase uno, se realiza indagando en bibliotecas digitales de universidades colombianas, 

además de examinar bases de datos como Dialnet, Scielo y Redalyc. Se tuvo como criterio 

de inclusión y exclusión, que los trabajos de grado o publicaciones se enfocaran en propuestas 

de educación incluyentes desde el área de educación artística, analizando el título como red 

semántica capaz de señalar el enfoque del autor. En la Fase Dos, se lee y clasifica la 

información en una base de datos Excel, según las categorías o indicadores hallados y 

emergentes. Para la Fase Tres, se procede a la técnica del conteo, para obtener datos 

estadísticos con herramientas Excel, y en la Fase Cuatro, se procede al análisis histórico- 

hermenéutico de los hallazgos. 

Sobre el enfoque histórico hermenéutico Vasco (1990), señala que “La historia y la 

hermenéutica tratan precisamente de reconstruir todas esas piezas aisladas que aparecen en 

las diversas interpretaciones de los hechos, en los diversos textos, en las diversas versiones,… 

para recapturar un “todo-con-sentido” (p: 11). Por ello el enfoque histórico hermenéutico, 

permite interpretar y comprender los textos hallados en clave inclusiva desde la educación 

artística, porque también reconoce los sentidos e intencionalidades que tienen autores y 

autoras con las prácticas, estrategias o procesos narrados, se evidencian los usos de los 
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lenguajes artísticos y cómo se le da importancia al contexto para desarrollar dichas 

perspectivas pedagógicas, además se evidencia como el docente modifica sus prácticas de 

acuerdo al tiempo, a las exigencias políticas, económicas, sociales y legales en periodos 

históricos determinados. 

A partir de los resultados de hallados, se conciben dos apartados como ejes 

conceptuales de este Ensayo Académico, que pretenden abordar las principales concepciones 

jurídicas del problema y los indicadores o categorías de análisis más relevantes del estudio 

teórico propuesto en esta investigación. En el primer apartado: Políticas de Educación 

inclusiva en los siglos XX y XXI, se asume una perspectiva histórica de las políticas, tanto a 

nivel internacional como nacional de los acuerdos, normas y enfoques políticos del tema. 

Además, se abordan los aspectos pedagógicos relacionados con las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), y de barreras para el aprendizaje, así como la evolución del concepto de 

educación inclusiva en Colombia, como soporte de su importancia en la educación y sus 

implicaciones pedagógicas sobre la educación inclusiva desde el área de educación artística. 

En el segundo aparte, se ponen de manifiesto los hallazgos del Estudio de tendencias 

de educación artística inclusiva en trabajos de grado de universidades colombianas (2010- 

2020) en lo que tiene que ver con las perspectivas pedagógicas inclusivas aplicadas y 

relacionadas con el área de educación artística. Teniendo en cuenta el Análisis de resultados 

como una forma de comprender las características que deben tener los ajustes razonables 

desde esta área fundamental según las categorías o indicadores del estudio, y si existen 

adaptaciones y ajustes razonables para estudiantes con alguna necesidad educativa especial 

o si se presentan barreras para el aprendizaje en el área. 
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POLÍTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS SIGLOS XX Y XXI 

 
 

Políticas de inclusión educativa en el ámbito internacional. 

 
 

A nivel internacional encontramos antecedentes con respecto a la normatividad en el 

proceso de educación inclusiva, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en 1948, también hallamos en el Principio de normalización, formulado por Nirje y 

Wolfensberger a mediados de los cincuenta, presentado en los países escandinavos, el cual 

se considera un elemento fundamental para las propuestas de integración. Además 

encontramos en Inglaterra el Informe Warnock de 1978, importante porque ofrece la 

conceptualización sobre necesidad educativa especial y de otro lado se halló que la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló el Programa de Acción Mundial 

para los impedidos en 1982, además se encontró que la promulgación de la Convención sobre 

los derechos del niño en 1989 forma parte esencial para formular la política educativa 

inclusiva (Jiménez & Ortega, 2018). 

También se da en 2002 la Convención Interamericana para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en el año 2000 en Dakar 

al revisar el objetivo de cobertura de educación de Jomtiem para el año 2015, se encontró 

que los países principalmente los menos desarrollados no lo habían alcanzado, así que se 

planteó la educación inclusiva pasando de un modelo de integración a uno de inclusión. Las 

acciones anteriores fueron fundamento de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad en el año 2006. Esta contempla que las personas con discapacidad pueden 

requerir ajustes razonables para el desarrollo de sus habilidades y capacidades para lograr los 

aprendizajes, por lo cual llama a “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 

las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (ONU, 2006). 

En este sentido la ONU (2006), en su Declaración sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad introduce los conceptos de diseño universal y ajustes razonables, 

refiriéndose en el primero a la posibilidad que se le debe ofrecer a todas las personas en lo 

relacionado con programas, espacios físicos, materiales, productos y demás, teniendo en 

cuenta los apoyos y ayudas técnicas que requieran las personas con discapacidad. Con el 



10  

segundo término especifica que se busca garantizar la igualdad de condiciones con las 

modificaciones y adaptaciones que se requieran sin incrementar la carga, de tal forma que las 

personas con discapacidad hagan uso de sus libertades fundamentales, goce y ejercicio de los 

derechos humanos (ONU, 2006). 

En esta misma convención se da la necesidad del trabajo conjunto entre el sistema 

educativo y el sistema de salud para garantizar la calidad de vida y la promoción del 

desarrollo personal y social (Jiménez y Ortega, 2018). En general en América Latina se 

adoptan las orientaciones y lineamientos de educación inclusiva generadas por organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (Samaniego, 2009), sumado a los esfuerzos de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

La UNESCO, ha normalizado los siguientes lineamientos de políticas para la 

educación inclusiva (Tabla 1) donde se observa, que este organismo ofrece orientaciones a 

los estados miembros para cumplir el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el 

mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Desde la educación 

pretende la igualdad, el acceso y permanencia de todos y todas, buscando reconocer al otro 

en su diferencia, acoger a los más desfavorecidos, disminuir o desaparecer la discriminación 

de cualquier tipo, señalando esencialmente el respeto por los derechos humanos de niños, 

niñas, jóvenes y adultos del mundo. 

 
 

Lineamientos internacionales de la UNESCO 

AÑO CONFERENCIA APORTE 

1990 Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos. 

Promueve la idea de la educación inclusiva, mediante una 

educación básica para todos. 

 

1993 

 

Las Normas uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad. 

 

Promueve la idea de la integración en el campo de la 

educación. 

 

1994 Declaración de Salamanca y el 

marco de acción para las 

Estipula que "las escuelas deben acoger a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones físicas, 
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Lineamientos internacionales de la UNESCO 

AÑO CONFERENCIA APORTE 

  necesidades educativas 

especiales. 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. 

Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a 

niños que viven en la calle y que trabajan, niños de 

poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías 

lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o 

zonas desfavorecidos o marginados" (UNESCO. 

Declaración de Salamanca y Marco de Acción para Las 

Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, 

1994, p. 6). 

 

1996 

 

La educación encierra un tesoro, 

dirigido por Jaquees Delors. 

 

Postula cuatro principios y propósitos de la educación, en el 

que el último de ellos aborda directamente la cuestión de la 

inclusión: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos, aprender a ser. 

 

2000 

 

El Marco de Acción del Foro 

Mundial sobre la Educación y 

los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

 

Exigen que todos los niños tengan acceso a una educación 

primaria obligatoria y gratuita. Meta que estaba trazada para 

el año 2015. Igualmente enfatizó la necesidad de vincular a 

los grupos marginados y a las niñas en las circunstancias 

diversas y especiales en que se encuentren. 

 

2001 

 

Inicia un Programa emblemático 

de la educación para todos 

(EPT). 

 

Este programa pretende esencialmente que se respete el 

derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes personas 

con discapacidades, de tal forma que se dé el paso de la 

integración hacia la inclusión. 

Tabla 1. Fuente: elaboración propia con base en datos de lineamientos internacionales de la UNESCO. 

 

 

 

 
Políticas de inclusión educativa en los ámbitos nacionales y local 

 
 

En Colombia, la educación especial llega después del proceso vivido en Europa y 

Estados Unidos. Por esta razón su desarrollo no inicia como se describe en el panorama 

mundial desde el tratamiento médico-asistencial; sino desde la atención a personas con 

discapacidades sensoriales (Vélez y Manjarrés, 2020). En el departamento de Antioquia, 



12  

dicho proceso se inicia a principios del siglo XX con la Escuela de Trabajo San José, fundada 

en 1914 por la Ordenanza 5 de la gobernación departamental; también la Escuela de Ciegos 

y Sordos por la Ley 56 de 1925 (Instituto Nacional para Sordos, página oficial, 2020). Según 

Yarza (2005), en Colombia se institucionalizó la pedagogía de “anormales” entre 1920 y 

1940, además el autor apunta que: 

 
En seis espacios institucionales: casas de menores y escuela de Trabajo (Antioquia, 

Cundinamarca, Santander, Caldas, Atlántico), colonias vacacionales (Antioquia, 

Cundinamarca), escuelas especiales, escuelas de sordomudos y ciegos e Instituto Médico- 

Pedagógico (Antioquia, Cundinamarca), Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Colombia (Bogotá), escuelas normales de institutores (Medellín) y servicios médico- 

escolares o médico-pedagógicos (Cundinamarca, Antioquia) (Yarza, 2005, p. 284). 

 
Luego entre los años sesenta y setenta se da el surgimiento de los primeros centros 

de atención para niños con retardo mental (término utilizado para la época RM). A partir de 

la década de los 60´s el Estado tiene mayor participación en la formación y atención de esta 

población, se ofrece capacitación para adultos, se inician programas de terapia física, 

ocupacional y del lenguaje (Vélez y Manjarrés, 2020). Para las autoras, la relevancia que 

adquiere en los setenta los programas de formación para maestros en educación especial 

aumenta la cantidad de profesionales con conocimientos frente al tema para ofrecer mayor 

soporte en los servicios educativos. 

Al Ministerio de Educación Nacional le correspondió la promoción de programas y 

servicios de educación especial, para alumnos “subnormales” y para estudiantes 

sobresalientes, así que en 1968 se creó la División de Educación Especial para atender a 

población excepcional, limitados, retrasados mentales, ciegos y sordomudos, con parálisis 

cerebral, sobresalientes, entre otros (Yarza, 2005). Además, plantean Vélez y Manjarrés 

(2020), que en los sesenta hasta los ochenta, se crean establecimientos educativos para 

estudiantes sobresalientes, también instituciones para la atención, planeación y generación 

de políticas para personas con discapacidad, se consolida el Instituto Nacional para Ciegos 

(INCI), y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR). De los años ochenta a los noventa se 

da el desarrollo de la integración educativa, teniendo en cuenta didácticas, contenidos, y 

prácticas, llevada a cabo por maestros formados en educación especial. Estos docentes 

realizaban los apoyos y las adaptaciones curriculares, iniciando la transición hacia la 

inclusión educativa, con cambios de propósitos y principios de la formación hasta ver al 
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sujeto desde el enfoque de las capacidades. 

De esta manera al llegar la educación inclusiva al país, se expiden leyes, lineamientos 

y orientaciones para que los procesos de inclusión sean aplicables. En cuanto a la educación, 

con la Constitución Política de 1991 se introducen artículos como el 67 que dice que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

también agrega que será obligatoria entre los cinco y los quince años y comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. El Artículo 68 especialmente 

ordena la obligatoriedad especial del Estado con la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales. 

Aunque es de entender que la política inclusiva es responsabilidad de todos y todas, 

el Estado, mediante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en la Ley 115 General de 

Educación de 1994, regula la integración escolar, con la intención de que todos puedan 

aprender juntos. En este aspecto además la Fundación Saldarriaga Concha (2013) indica que 

el Estado garantiza el acceso, la permanencia y la promoción de niños, jóvenes y adultos con 

NEE en todas las modalidades que ofrece el servicio público educativo, reglamenta la 

atención educativa para personas con limitaciones o talentos excepcionales por medio del 

Decreto 2082 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional. 

Posteriormente con la Resolución 2565 de 2003 las entidades territoriales definieron 

criterios para las instituciones educativas con población con necesidades educativas 

especiales para realizar cambios en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para realizar 

apoyos en el aula de tipo especializada con profesionales y docentes especializados. Esta 

resolución fue derogada por el decreto 366 de 2009, en el que se orienta el servicio de apoyo 

pedagógico para atender a los estudiantes con discapacidad o con talentos excepcionales, y 

que las secretarías de educación certificadas contratarán con instituciones u organizaciones 

que ofrezcan el servicio. En otros términos, el Estado colombiano pone en manos de terceros 

un asunto esencial dentro del proceso de inclusión educativa. 

Posteriormente para dar cumplimiento a la ley 1618 de 2013 se expide el decreto 

1421 de 2017. En este se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad, se introduce un vocabulario acorde con la 

inclusión como diseño universal de aprendizaje, ajustes razonables, acciones afirmativas, 

entre otros. También se emiten guías para ampliar esta normativa orientadas a padres de 
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familia, maestros e instituciones educativas. Además, las instituciones educativas en 

Colombia deben cumplir con el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y con el Plan 

Individual de Ajustes Razonables (PIAR) como herramientas de apoyo para las personas con 

discapacidad o necesidades educativas especiales. Esto implica que las diferentes áreas deben 

hacer los ajustes y además consignarlos por escrito en la plataforma o formato que indique 

cada institución educativa. 

Por ello el MEN, fomenta la inclusión en el área de educación artística en 

documentos como los Lineamientos Curriculares para Educación Artística y el Documento 

N° 16 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Además 

en cuanto a la educación inclusiva el MEN cuenta con las Orientaciones generales para la 

escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y talentos 

excepcionales; las Orientaciones para la transición educativa de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en la educación inicial, básica y 

media; y con el documento Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. 

Estas orientaciones del MEN evidencian un proceso de investigación, fomento y 

formación del profesorado y la escuela además Colombia ha estado en concordancia con 

políticas internacionales que han favorecido el reconocimiento de la población con 

discapacidad. Sin embargo, como argumenta Skliar (2010), “no somos nosotros los que 

habilitamos o deshabilitamos un derecho, el derecho es propiedad de cada uno, de otro que, 

éticamente debe ser considerado como anterior a nosotros mismos” (Skliar, 2010, p.157). Es 

decir, lo jurídico, económico, social, político, cultural no es suficiente, se requiere de la parte 

sensible y ética del ser humano, no como forma complementaria, si no como esencia de los 

seres humanos, y parte necesaria en el ejercicio pedagógico del docente de educación artística. 

No obstante, aunque desde la normativa y las políticas educativas públicas se 

reconoce a las personas con discapacidad, es importante que el docente de artes se planteé 

inquietudes relevantes en la educación inclusiva. Por ejemplo, ¿Cómo se sienten las personas 

con discapacidad en la escuela? ¿Se satisfacen sus necesidades educativas y relacionales? 

¿Se ofrece verdaderamente situaciones de equidad? ¿Están involucrados en el proceso 

educativo las familias, los compañeros del niño, niña o joven y la comunidad? 

Además, se debe velar porque esta población escolar, permanezca en la escuela y 
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tenga un feliz término de todos los ciclos escolares, que ellos, ellas, y sus familias, tengan la 

satisfacción de celebrar los grados y recibir el título de bachiller. Es aún más complejo en la 

educación superior, falta mucho para que se incluyan en las universidades, por ahora da cierto 

alivio que se conozcan varios casos de estudiantes con discapacidad visual y discapacidad 

física en instituciones de educación superior. 

La escuela no debe centrar su atención en la deficiencia, debe apuntar a las 

potencialidades del ser humano, incluso si es necesario, por encima de los contenidos, 

recordar que las barreras no las tiene un individuo, las tiene el espacio, las creencias, las 

construcciones sociales, los prejuicios. Inclusive los diagnósticos son en muchas ocasiones 

perjudiciales, ya que anteponen una etiqueta al sujeto frente a su posible desarrollo educativo, 

social y humano de los estudiantes. Así, si a una persona le amputan una pierna, no se puede 

centrar la atención en lo que no puede hacer sin esta, sino en lo que puede hacer con el nuevo 

cuerpo, y qué apoyos requiere, por ejemplo, una prótesis, con esta puede mejorar su 

desplazamiento y movilidad, su autoestima, y su vida. 

La juntanza entre estudiantes, docentes, directivas, familias y comunidad permite 

construir estrategias para derrumbar barreras, que van a estar en continuo surgimiento, como 

indican Boot y otros (2000), al plantear que “El objetivo es construir comunidades escolares 

colaborativas que promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro” (p: 3). Porque el 

trabajo conjunto, el reconocimiento de los y las otras, en las diferencias, y en las similitudes, 

puede permitir un crecimiento individual y colectivo, y también desde lo colectivo hacia lo 

individual. 

La escuela tiene la posibilidad y la fuerza para cambiar la cultura estática e 

inamovible que se ha dado con respecto a la discapacidad, debe ser aprovechada para 

construir espacios de aprendizaje que minimicen o acaben con las barreras, físicas, culturales, 

cognoscitivas, afectivas, sociales, entre otras. La inclusión es un proceso constante,  

persistente, cotidiano, de resistencia y de infinito amor por sí mismo, por el otro, otra, por el 

colectivo, por la sociedad. Este proceso es infinito porque las dinámicas sociales son 

cambiantes y en ocasiones poco predecibles, es decir, surgen situaciones y fenómenos donde 

la humanidad tiene que aprender como acogerlos, como incluirlos para tener un mejor vivir. 

Ante la necesidad de aceptar al otro en su alteridad, en la riqueza que se puede vivir 

en procesos de múltiple diversidad, la educación artística permite reconocer la expresión de 
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las personas desde su propio contexto, su cultura y su ser. Esta área requiere de una 

conciencia del docente para no limitar la creatividad, ni la capacidad imaginativa del ser 

humano, por el contrario, debe motivar e impulsar la imaginación y los actos creativos. 

La educación artística además es un área no evaluada por pruebas del Estado, lo que 

la vuelve flexible y sin tensiones ante unos resultados, permite tener un protagonismo en sí 

misma, pero también en relación con otras áreas. Las investigaciones consultadas evidencian 

que entre más lenguajes expresivos vivencien los estudiantes, mayores posibilidades de 

interacción pueden tener con los compañeros, mejorando así sus competencias sociales y 

emocionales, además la creatividad se moviliza de tal forma que le prepara para resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

Por eso la educación artística en la escuela debe estar sintonizada con el aprendizaje 

inclusivo, y ofrecer los apoyos que requieren no solo los estudiantes con discapacidad, sino 

todos los educandos, incluso el diseño debe incluir a los docentes con discapacidad o a 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. Con esta misma orientación se debe 

implementar los ajustes razonables para hacer las áreas de conocimiento más asequibles, no 

para decir al final de año que se le hicieron ajustes y adaptaciones pero que no alcanzaron los 

logros, sino para evaluar el avance de la persona en cuanto a las competencias planteadas por 

el MEN, y de esta forma la persona pueda ser promovida. 
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ESTUDIO DE TENDENCIAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INCLUSIVA EN 

TRABAJOS DE GRADO DE UNIVERSIDADES COLOMBIANAS (2010-2020) 

 
 

Para este estudio se revisaron 74 documentos entre monografías, tesis de grado y 

artículos de revistas virtuales. De ellos, sólo 21 trabajos de grado cumplieron con los criterios 

de inclusión para dar respuesta a la pregunta, ¿Cuáles son las tendencias de los lenguajes 

expresivos en la educación artística inclusiva en los trabajos de grado de las universidades 

colombianas entre el año 2010 y 2020? 

Ello da cuenta de que a pesar de la búsqueda de incluir a todas y todos los estudiantes, 

los docentes en formación han generado pocas propuestas de investigación en educación 

artística inclusiva, por lo cual, requieren ser recopiladas y valoradas, de tal manera que 

puedan servir como apoyo para futuras investigaciones que potencien la inclusión en el área 

de educación artística. De allí que este estudio parte de la importancia y del valor implícito 

en el avance científico que aportan los estudiantes al campo de la educación artística 

inclusiva. 

Para ello se partió del diseño metodológico expuesto en la Introducción de este 

Ensayo Académico, cuyas fases de análisis arrojaron la necesidad de abordar cuatro 

categorías, para estudiar transversalmente las Tendencias relativas a los lenguajes expresivos 

para la educación artística inclusiva, presentes en los discursos, argumentos y conceptos de 

los autores, cuya información estadística develan datos de utilidad para conocer y valorar los 

lenguajes artísticos para el desarrollo de la educación artística inclusiva en Colombia, o para 

determinar su evolución futura. En este sentido se consideraron como categorías: 

Metodología, Didáctica, Pedagogía y Currículo, en los cuales se establecieron las siguientes 

definiciones, entendiendo que, cada una es además, un campo conceptual, y disciplina de 

estudio: 

Metodología, se entiende en esta investigación, como un método para organizar los 

proyectos y actividades con componentes lúdicos, experienciales y cooperativos, de tal 

manera que la información sea compartida, dinámica y a través de la cooperación de los 

grupos surjan los conocimientos, (Núñez y Guarín, 2012). Esto implica que la metodología 

tiene una planeación sistematizada, para la aplicación y desarrollo de los proyectos y 

actividades, y además, tiene un soporte académico que debe ser adaptada a los diversos 
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contextos de aplicación. Por demás también se tiene en cuenta el PIAR (Plan Individual de 

Ajustes Razonables) como una forma para facilitar la educación inclusiva y elemento 

indispensable para el desarrollo de la metodología. 

 
Pedagogía, la definimos, según el concepto de Freire (1975) quien la presenta como 

un proceso y una práctica que debe llevar al estudiante (oprimido) a la liberación, en la 

relación con el otro y la otra en un diálogo igualitario, en cuanto no son depósitos, sino seres 

creativos que conforman y hacen la sociedad. 

 
Didáctica, se asume como una herramienta que conduce al estudiante a lograr los 

objetivos propuestos por los docentes. Según lo que proponen González y Díaz (2006) es una 

forma de aprender y el aprendizaje de los contenidos está mediado por el docente, facilitando 

el desarrollo de competencias sociales y cognitivas de los estudiantes, a través de actividades 

planteadas, de acuerdo con los niveles de la población atendida y los contenidos. 

 
Currículo, está fundado en el concepto del proceso educativo para personas con 

discapacidad desde los planteamientos realizados por el MEN, articulados con los 

documentos institucionales como el Plan Educativo Institucional (PEI), las mallas 

curriculares y las planeaciones de clase, llevando esto a una obligatoriedad en la ejecución, 

ya sean contenidos, estrategias, técnicas o competencias, plasmadas en dichos documentos. 

Una vez halladas y definidas estas categorías mediante la lectura de los referentes 

seleccionados, se procedió en paralelo a la categorización de conceptos de cada uno de los 

autores, para luego proceder a su análisis estadístico, mediante la deducción y el conteo de 

coincidencias y discrepancias entre conceptos, lo que permitió objetivar la información 

cualitativa, de manera cuantitativa, para finalizar con el análisis de resultados, que conjuga 

tanto las tendencias entre autores, como el análisis de contenidos. 
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Análisis de resultados 

Tendencias de origen bibliográfico. 

 
 

El bajo número de trabajos de grado (21 de 74), que cumplieron con los criterios de 

inclusión (28,38%) sugiere que son pocos los docentes en formación que desarrollan 

prácticas inclusivas de educación artística, o que las consideran relevantes. Esto ocurre a 

pesar de tan nutrida legislación, también influye la percepción de los docentes frente a la 

capacitación recibida porque no han recibido formación pedagógica para la población de 

estudiantes con discapacidad, lo que se refleja a futuro en las escuelas y prácticas 

pedagógicas, donde no se aplica un proceso de inclusión coherente a las políticas, o las 

incluyen de forma parcial, careciendo de un currículo flexible, una infraestructura de fácil 

acceso, la aplicación del Diseño Universal, el Plan Individual de Ajustes Razonables, las 

adaptaciones curriculares y otras que demanda la normatividad y la sensibilidad y la ética. 

En este sentido Pájaro et al, (2017), señalan que: 

La capacitación permanente de los profesores para responder a los desafíos 

pedagógicos es otro factor que influye en las actitudes hacia la inclusión educativa. 

La falta de capacitación se manifiesta en los docentes en un sentimiento de desagrado 

en la enseñanza a niños con NEE. En la medida que los docentes sean capacitados 

tendrán una actitud más positiva hacia la inclusión educativa” (Pájaro, Sarmiento y 

Ramírez, 2017, p. 15). 

 
Desde el Ministerio de Educación Nacional a través de las secretarias territoriales en 

las capacitaciones que logre realizar de cara al tema de la inclusión posibilita que las 

instituciones educativas y sus docentes no solo se cualifiquen para enfrentar los retos 

pedagógicos en una educación inclusiva, sino también favorecen a un cambio positivo que 

ha de orientarse al mejoramiento en la relación y la acción entre estudiantes y docentes. 

Entre otros resultados del análisis, se encontró respecto a los datos bibliográficos de 

las universidades la siguiente información: 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA # DE TRABAJOS 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 3 

Fundación Universitaria Los Libertadores 2 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 2 

Universidad Tecnológica de Pereira 2 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA # DE TRABAJOS 

CINDE 1 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 1 

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 1 

Tecnológico de Monterrey Virtual 1 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1 

Universidad Libre de Colombia 1 

Universidad Nacional de Colombia 1 

Universidad Pedagógica Nacional 1 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 1 

Universidad Pontificia Bolivariana 1 

Universidad San Buenaventura 1 

Otra: premio a la investigación e innovación educativa 1 

Tabla 2. Relación universidad con número de publicaciones. Fuente: elaboración propia. 

 

 

De acuerdo con la tabla, Corporación Universitaria Minuto de Dios ha producido el 

mayor número de trabajos de grado, con tres publicaciones (14.29% c/u), seguida por las 

siguientes, con 2 trabajos: Fundación Universitaria Los Libertadores (9.52% c/u), 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la Universidad Tecnológica de Pereira 

(4.76% (c/u). Por otro lado, se encontraron las siguientes tendencias en los datos 

bibliográficos: 

 
 Entre las 21 publicaciones, se halló una monografía para optar al título en diseño 

industrial, (4.76%), otra en psicología (4.76%), una es el resultado de un premio a la 

investigación e innovación educativa (4.76%), 6 son de maestría (28.6%), cuatro de 

especialización (19%), y ocho de pregrado en licenciatura con diferentes énfasis 

(38.1%). 

 El nivel educativo al que aspiran los autores, son: seis a maestría (28.6%), cuatro de 

especialización (19%), diez a pregrado (47.62%) y uno al premio de investigación e 

innovación (4.76%). 

 En cuanto al género de los 32 investigadores, se hallaron 27 autoras (84.4%) y cinco 

autores (15.6%). 

 Respecto al año de publicación se encontraron: en 2010 y 2011 una; 2014, 2016, 2019 

y 2020 dos; 2012 y 2017 tres, y en 2018 cinco. 
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Tendencias de lenguajes expresivos de educación artística inclusiva. 

 
 

Tendencias de metodología en lenguajes expresivos de la educación artística 

inclusiva. En los trabajos de grado consultados, se encontró como indicador general a nivel 

metodológico, que existen dos grandes tendencias de lenguajes artísticos preferidos por los 

autores: El lenguaje teatral y el Lenguaje musical, cada uno con el 50% de coincidencias 

entre autores. Ambos lenguajes de acuerdo con los autores aportan a la comunicación y por 

tanto, desarrollan la capacidad de expresión, mejoran la interacción y la socialización en el 

contexto familiar y escolar de los estudiantes con NEE, porque al aumentar las relaciones, se 

genera una mayor autoestima y seguridad. Sin embargo, es de señalar la ausencia de 

investigaciones en los lenguajes Danza, Plásticas y Literatura, cada uno con el 0%. 

 
 

Gráfico 1. Indicadores de educación artística a nivel metodológico. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

Tendencias en pedagogía. A nivel pedagógico el Lenguaje musical ocupa la mayor 

tendencia entre autores con una proporción del 50%, seguido por los lenguajes Dancístico y 

Artísticos Integrales, cada uno con el 25%. Es decir, que como el lenguaje musical también 

obtuvo la mitad del porcentaje en Tendencias de metodología, es de señalar que este lenguaje 

expresivo, se hace más representativo para los autores que los demás, lo cual es un indicador 

de su importancia en la educación artística inclusiva. Por otra parte, sin desconocer la 

importancia de otros lenguajes expresivos en la educación artística inclusiva, es de 

considerar, que existe poco interés en el lenguaje plástico y literario en los trabajos de grado 

de nivel superior indagados. 

TENDENCIAS DE METODOLOGÍA DE LENGUAJES 
EXPRESIVOS EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INCLUSIVA 

50%  50%  
LENGUAJE TEATRAL 

LENGUAJE MUSICAL 
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Gráfico 2. Tendencias de pedagogía de lenguajes expresivos en la educación artística inclusiva. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

 

 

Por ello, estos resultados reclaman o sugieren la ampliación en la práctica de otros 

lenguajes artísticos en la escuela, como la plástica, la danza y la literatura para abrir el abanico 

educativo para vivenciar posibilidades artísticas inclusivas, no solo porque favorece las 

prácticas docentes y la inclusión de los estudiantes en el ámbito escolar, sino como un 

reconocimiento del otro y la otra, como seres humanos con el derecho de vivir la sensibilidad 

desde el arte. 

 
Tendencias didácticas de lenguajes expresivos en la educación artística inclusiva. 

El lenguaje expresivo con mayor tendencia en la categoría Didáctica, son Artes plásticas con 

un porcentaje del 57%, que representa más de la mitad de las coincidencias conceptuales 

entre autores. Le siguen en su orden, los Lenguajes artísticos integrales con una tendencia 

del 22%, el Lenguaje teatral con el 14% y por último el Lenguaje dancístico con el 7%, 

mientras que el lenguaje musical, no arrojó resultados (0%). De acuerdo con estos resultados, 

son más profusos los estudios sobre las didácticas plásticas en la educación artística inclusiva, 

mientras no son representativas en la investigación específica de pedagogía y metodología, 

lo cual es indicio de que se requiere una mayor investigación en metodologías y pedagogías 

de los lenguajes plásticos en la educación artística inclusiva. 
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Gráfico 4. Publicaciones a nivel didáctico en relación con lenguajes artísticos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Tendencias curriculares de lenguajes expresivos en la educación artística 

inclusiva. En las investigaciones revisadas, se encontró una muy baja tendencia en la 

investigación curricular (Una investigación) representando el 9%. 

 
 

Gráfico 5. Publicaciones a nivel curricular en relación con lenguajes artísticos. Fuente: elaboración propia. 
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Este indicador, señala la oportunidad de expandir el campo de investigación 

curricular en la educación artística inclusiva, ya que el currículo, como correa enlazante entre 

contenidos, prácticas y experiencias, es el eje fundamental que posibilita cualquier cambio o 

el fortalecimiento de los aprendizajes de los lenguajes expresivos, para la educación artística 

inclusiva, que pueden ser transversales en todas las áreas. 

 
Finalmente, entre los 21 trabajos, se hallaron los siguientes indicadores conceptuales, 

respecto a la educación artística inclusiva: 

 Ocho promueven la inclusión mediante expresiones o lenguajes artísticos en sus 

propuestas pedagógicas (38.1%). 

 En 17 trabajos (80.95%), se indica que la educación artística inclusiva, es aplicada 

por fuera del aula, es decir, solo con los estudiantes con discapacidad. Una forma 

anterior a la inclusión está enmarcada en el concepto de integración escolar. 

 En lo relacionado con el tipo de discapacidad, se encontraron las siguientes 

tendencias: cinco auditiva (23.81%); cinco cognitiva (23.81%); cuatro visuales 

(19.04%); dos TDAH (9.5%); tres combinadas (14.3%); una física (4.76%); y una en 

talentos excepcionales (4.76%). 

 
Conclusión general del estudio. 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de Tendencias de lenguajes 

expresivos de la educación artística inclusiva en Colombia en trabajos de grado 2010-2020, puede 

concluirse, que, en su mayoría, las investigaciones seleccionadas, se dirigen al estudio del lenguaje 

expresivo musical, como mayor tendencia encontrada, seguido en su orden, por investigaciones 

relativas a los lenguajes artísticos integrales, los lenguajes plásticos, teatrales, y dancísticos. Este 

hallazgo señala la necesidad de ampliar la investigación de estos lenguajes expresivos con menores 

resultados entre autores, ya que cada uno de ellos, posibilita no sólo la integralidad del área de 

educación artística, sino que además promueven el aprendizaje integral significativo de los 

estudiantes con NEE, desde las artes como alternativa pedagógica, capaz de vehicular procesos de 

comunicación, interacción, intercambio simbólico, mejorando los procesos cognitivos, afectivos, 

sociales y de autoidentificación para el desarrollo integral de todos los estudiantes, incluyendo 

aquellos con dificultades de aprendizaje por su situación de discapacidad. 
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Por otra parte, los hallazgos señalan una mayor tendencia investigativa hacia las 

problemáticas que plantean la pedagogía, la metodología y la didáctica en la educación artística 

inclusiva, siendo muy baja la tendencia investigativa del currículo, como eje del acontecer escolar, 

teniendo en cuenta sus implicancias en los contenidos, prácticas y experiencias pedagógicas de las 

artes en las escuelas y su consecuente impacto en el desarrollo de actividades, contenidos, proyectos 

y programas para la educación inclusiva, por lo cual, la formación de licenciados, debería potenciar 

como saber pedagógico, los desafíos que implica el currículo y sus distintos instrumentos 

metodológicos, los cuales se aprenden después de grados, por la fuerza de la experiencia. 

Otro aspecto a revaluar, que se puede concluir de este estudio, es que la investigación de 

estudiantes universitarios en relación con la educación artística inclusiva es muy escasa, y por lo 

tanto, requiere de mecanismos para ampliarse, entre los cuales se pueden indicar: 

1. La necesidad de supervisar, acompañar y mejorar los programas de educación artística y 

afines, para que estos cumplan con las normas de inclusión educativa ordenadas por el 

Estado, ya que la legislatura no se cumple a cabalidad, graduando licenciados sin ningún 

conocimiento y experiencia psicopedagógica para atender la población con NEE. 

2. La urgencia de superar la insuficiencia de este campo de investigación, mediante la 

creación de semilleros, grupos de investigación, y convocatorias públicas, privadas y de 

Colciencias que estimulen la generación de conocimiento, y su consecuente impactos en 

las complejas realidades y espacios socioculturales. 

3. La obligación de que el Estado, la sociedad y la escuela, trabajen en conjunto para tomar 

acciones colectivas que promuevan la educación artística inclusiva como parte 

transversal del currículo escolar y proyectos sociales que integren desde la 

transversalidad de los lenguajes expresivos a los niños y personas con discapacidad o 

NEE. 

 
 

Finalmente, puede concluirse que, si bien los lenguajes expresivos en la educación artística 

inclusiva son fundamentales, también lo son los aportes científicos que los jóvenes y estudiantes de 

universidades colombianas, han venido desarrollando en sus trabajos de grado. Esto también es un 

indicio de que la estigmatización del sujeto educativo discapacitado o con NEE, comienza a 

derrumbarse como paradigma de exclusión del otro y diferente, que la escuela, la universidad, y la 

sociedad han venido sosteniendo incluso hasta hoy en día. 
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CONCLUSIONES 

 
 

En cuanto al apartado Políticas de educación inclusiva en los siglos XX, y XXI, se 

puede concluir que existen organizaciones internacionales que vienen orientando y 

legislando sobre las políticas de inclusión educativa que se han venido transformando las 

prácticas de exclusión desde una mirada integradora. 

Frente a las Políticas de inclusión educativa en el ámbito internacional, se puede 

observar esta transformación desde el principio de normalización de Nirje y Wolfensberger, 

pasando por los avances en las conceptualizaciones del Informe Warnock y el Programa de 

Acción Mundial para los impedidos, el paso a un modelo de inclusión dado por la 

Conferencia de Jomtiem que rompe las barreras que no permitían la comprensión de lo que 

puede ser una educación para todos y todas. Entre otras, ONU (2006), en su Declaración 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad introduce los conceptos de diseño 

universal y ajustes razonables. 

En Políticas de inclusión educativa en el ámbito nacional y local, las 

recomendaciones y políticas de organizaciones internacionales como UNESCO y ONU, se 

han venido articulando a los procesos internos, además de crear políticas substanciales de 

inclusión educativa, en la Constitución Nacional de 1991, además de programas y 

orientaciones del MEN, dirigidos a la reforma escolar desde la inclusión y atención para los 

estudiantes con NEE o discapacitados. 

Respecto al apartado Estudio de tendencias de educación artística inclusiva en 

trabajos de grado de universidades colombianas, se concluye que son aisladas las 

investigaciones de estudiantes universitarios para la educación artística inclusiva; falta mayor 

investigación, y fortalecimiento en la formación universitaria para lograr generar mayor 

desarrollo de la educación artística inclusiva en escuelas y contextos socioculturales. En 

cuanto a las Tendencias de origen bibliográfico (28,38%) se encontró, que son pocos los y las 

estudiantes en formación que desarrollan investigaciones de educación artística inclusiva; en 

su mayoría son mujeres (84,4%), sobresale la Corporación Minuto de Dios (14,29) y 

predominan las investigaciones de pregrado (47,62%), especialmente de licenciaturas. 

En cuanto a las Tendencias de lenguajes expresivos de educación artística inclusiva. 

Se halló en las Tendencias de metodología que los lenguajes expresivos teatral y musical, 
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predominan, con el 50% cada uno. En Tendencias en pedagogía. El Lenguaje musical es la 

mayor tendencia (50%), seguido por los lenguajes Dancístico y Artísticos Integrales, cada 

uno con el 25%. En Tendencias didácticas de lenguajes expresivos en la educación artística 

inclusiva. El lenguaje que predomina son las Artes plásticas (57%), seguidas por Lenguajes 

artísticos integrales (22%), Lenguaje teatral (14%) y el Lenguaje dancístico (7%) y el 

lenguaje musical (0%). En lo referido a las Tendencias curriculares de lenguajes expresivos 

en la educación artística inclusiva, se halló solo una investigación (9%). Por último, se 

propone que los programas de licenciatura en educación artística y afines sean supervisados 

para que cumplan con las normas de inclusión educativa ordenadas por el Estado, además de la 

creación de semilleros, grupos de investigación, y convocatorias públicas, privadas y de Colciencias 

que estimulen la generación de conocimiento, con sus consecuentes impactos en las realidades 

socioculturales. Y de otro lado se señala la necesidad de que el Estado, la sociedad y la escuela, 

trabajen en conjunto para promover la educación artística inclusiva desde la transversalidad de los 

lenguajes expresivos para aportar al desarrollo de todos los niños y personas, incluidas aquellas con 

discapacidad o NEE. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Fuentes consultadas. 

 
 

En el diseño metodológico empleado en la actual investigación con enfoque 

cualitativo, para su respectivo análisis documental y estadístico, se logra en un principio 

hallar un total de 74 fuentes bibliográficas las cuales fueron posteriormente 

categorizadas y con ello abrir paso a un trabajo estadístico e histórico hermenéutico. A 

continuación, se señala las fuentes halladas. 
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