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      RESUMEN 
 

La sociedad del siglo XXI exige una educación integrada que transcienda a los 

límites disciplinares, capaz de formar ciudadanos que puedan enfrentarse a la 

complejidad de los problemas que nos rodean. La integración de las artes 

permite desarrollar una mirada humanizadora y crítica, sugiriendo otros modos 

de pensar fuera de las formas clásicas y desplegando una forma diferente y más 

holística de comprender la realidad. Así, la integración de las artes debe 

plantearse como un objetivo principal de la Educación Artística. Sin embargo, 

no existe un consenso que suponga una verdadera integración de las artes y 

menos un reflejo significativo en las aulas, incluso cuando las artes están siendo 

partícipes de algunos modelos de integración en plena expansión. Por ello, en 

esta tesis doctoral se realiza una reflexión continua sobre las consideraciones 

necesarias para alcanzar una integración auténtica y significativa de las artes. En 

primer lugar, se rescata el debate confuso y sumergido de la integración de las 

artes, para aclararlo y retomar su potencialidad. Se presenta un estado de la 

cuestión del lugar que ocupan las artes en la educación integrada, 

identificándose cuatro grandes problemáticas y estableciendo la significación 

de las artes en la integración como el eje básico del discurso teórico existente 

en la literatura, concretando cinco estilos de integración (subordinado, 

periférico, colaborativo, protagonista y artístico). Se estudia la función de las 

artes cuando participan en propuestas educativas integradas, poniéndose de 

manifiesto su instrumentalización e infravaloración, más acentuadas en las 

propuestas de enfoque STEAM, donde casi siempre son consideradas 

únicamente para el aprendizaje del resto de disciplinas. Más adelante, se 

profundiza en el conocimiento del enfoque de integración con más proyección 

en la actualidad, la educación STEAM integrada, evidenciando que aún existen 
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pocos marcos teóricos que proporcionan una fundamentación robusta y que el 

alcance de este enfoque en la educación artística es muy reducido pues, aunque 

con impacto positivo, son muy escasos los estudios que consideran la 

evaluación del desarrollo competencial artístico. Por último, se aportan a la 

comunidad educativa ejemplos de diseños de propuestas didácticas con una 

integración auténtica de las artes. Esta tesis abre una conversación sobre lo que 

hasta ahora era un vacío existente en la literatura, pretendiendo ser fuente de 

inspiración para cambiar el papel de las artes en propuestas educativas 

integradas. 

 

Palabras clave: integración disciplinar, educación integrada, educación 

artística, integración de las artes, estado de la cuestión, educación STEAM 

integrada. 
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   ABSTRACT 
 

The society of the 21st century demands an integrated education that 

transcends disciplinary boundaries, capable of forming citizens who can face 

the complexity of the problems that surround us. Arts integration allows to 

develop a humanizing and critical view, suggesting other ways of thinking 

outside the classical forms and providing a different and more holistic way of 

understanding reality. Thus, arts integration should be considered as a main 

objective of Arts Education. However, there is no consensus that represents a 

true arts integration and even less a significant reflection in the classroom, even 

when the arts are being part of some models of integration in full expansion. 

Therefore, in this doctoral thesis a continuous reflection is made on the 

considerations necessary to achieve an authentic and meaningful arts 

integration. In the first place, the confused and submerged debate on arts 

integration is rescued, in order to clarify it and take up its potential. A state of 

the question of the place of the arts in integrated education is presented, 

identifying four major issues and establishing the significance of the arts in 

integration as the basic axis of the existing theoretical discourse in the literature, 

specifying five styles of integration (subordinate, peripheral, collaborative, 

leading role and artistic). The role of the arts is studied when they participate 

in integrated educational proposals, highlighting their instrumentalization and 

undervaluation, more accentuated in STEAM approach proposals, where they 

are almost always considered only for the learning of the rest of the disciplines. 

Further on, the knowledge of the integration approach with more projection at 

present, the integrated STEAM education, is deepened, showing that there are 

still few theoretical frameworks that provide a robust foundation and that the 

scope of this approach in arts education is very limited because, although with 
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positive impact, there are very few studies that consider the evaluation of 

artistic competence development. Finally, examples of didactic proposal 

designs with an authentic arts integration are provided to the educational 

community. This thesis opens a conversation about what until now was a gap 

in the literature, aiming to be a source of inspiration to change the role of the 

arts in integrated educational proposals. 

 

Keywords: disciplinary integration, integrated education, artistic education, 

arts integration, state of the question, integrated STEAM education. 
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1.1. Antecedentes e inspiración 
 

os años como profesora de la asignatura Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual (EPVA) en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así 
como actualmente de las asignaturas Educación Plástica y Visual I 

(EPyVI) y II (EPyVII) en el Grado en Maestro de Educación Primaria, han 
sido la principal fuente de inspiración de esta tesis. 

En mis comienzos como profesora de ESO, dos cuestiones captaron 
especialmente mi atención. Por un lado, que la EPVA fuese considerada tanto 
por muchos padres y madres, como por buena parte del alumnado, e incluso 
por el propio profesorado, una asignatura poco importante y hasta carente de 
respaldo teórico. Por ejemplo, he percibido que familias y estudiantes, a 
menudo, no equiparan el rendimiento en EPVA con el de cualquier otra 
materia (generalmente troncal). En otras ocasiones, he llegado a presenciar la 
justificación del bajo rendimiento en EPVA en base a una carente habilidad 
innata. He observado una vinculación exclusiva de la asignatura con las 
manualidades, algo que también ha denunciado Acaso (2009). Estas y otras 
impresiones las hemos recogido en trabajos previos (Ortiz-Revilla y Sanz-
Camarero, 2018, 2020). También he apreciado la desvaloración desde el propio 
equipo docente, quizá inconscientemente, llegándose a banalizar una 
calificación muy destacada en EPVA. Un ejemplo de ello, presenciado en 
diversas ocasiones, es cuando al alumnado que se encuentra finalizando la ESO 
o Bachillerato y que destaca favorablemente en todas las asignaturas, no se le 
suele incentivar a continuar sus estudios en el ámbito artístico, a pesar de que 
también sea muy destacado en este ámbito. He tenido alumnado muy talentoso 
en EPVA que no ha seguido sus estudios por la vía artística por los estigmas 
que rodean a estas carreras. Además, de acuerdo con Lajevic (2013), he 
comprobado cómo muchas veces se recurre exclusivamente al profesorado de 
EPVA para otorgarle la función de decorar el instituto por Halloween, en 
Navidad o en demás festivos señalados. Pero la desvaloración de la asignatura 
no se queda en el marco de la comunidad docente, sino que tiene muchos 
agentes implicados y ha sido advertida a nivel mundial (Eisner, 2002; Efland, 
2002; Marshall, 2010, 2014; Roucher y Lovano-Kerr, 1995; Sotiropoulou-
Zormpala, 2016, entre otros). 

Por lo general, las políticas educativas no se están esforzando en reparar 
esta situación, más bien parecen apuntar a lo contrario. Por ejemplo, en España, 

L 
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el espacio que se ha asignado a la Educación Artística en cada sucesiva 
legislación ha sido cada vez más reducido y secundario. Este asunto lo venimos 
abordando desde el Trabajo Fin de Máster, titulado “Alcance y limitaciones de 
la Educación Artística en la legislación educativa (1970-2019)” (defendido en 
2019) donde revisamos cada una de las leyes educativas españolas y 
comprobamos que la inclusión de las asignaturas artísticas en el plan de 
estudios ha estado siempre ralentizada con relación a otras asignaturas; incluso 
los contenidos se han repetido a lo largo de las legislaciones sin tener en cuenta 
las nuevas demandas del panorama artístico. Sin embargo, es la categorización 
de las enseñanzas artísticas, así como la carga horaria, las cuestiones más 
afectadas. Esta minusvaloración desde diversos ámbitos permea en el 
alumnado y se manifiesta en su predisposición, en sus comentarios y 
expresiones, en su rendimiento académico, en su atención e interés en el aula, 
en sus inquietudes, en su dedicación a la materia, etc., y constituye una de las 
mayores barreras que he encontrado para el desarrollo de mi ejercicio 
pedagógico. 

Por otro lado, otro aspecto que me pareció de especial interés (no 
exclusivamente vinculado a la EPVA) fue presenciar cómo en las ocasiones en 
que el alumnado está completamente motivado y dialogando acerca de un tema, 
una cuestión o un problema que resulta de su interés, se ve interrumpido por 
el sonido del timbre que indica un cambio radical de asignatura, profesor, 
material e incluso espacio; esto se puede comprobar observando el horario 
escolar de cualquier grupo de ESO. Existe una marcada fragmentación por 
disciplinas claramente distribuidas durante la jornada escolar: de 8:30 a 9:20 
Lengua y Literatura, de 9:25 a 10:15 Física y Química, de 10:20 a 11:10 
Educación Física, etc. Cada 50 minutos el contexto educativo cambia 
radicalmente. Generalmente, cada docente trabaja aisladamente, hasta en 
ocasiones, ni se conocen. Esta misma situación, aunque quizá enmascarada por 
la existencia de maestros generalistas, ocurre en la Educación Primaria. Ya hace 
casi dos décadas, lo describía Torres Santomé (1994): «lo único que sirve de 
conexión entre las clases de un centro escolar son las cañerías de la calefacción 
y el tendido eléctrico» (p. 29). En este escenario, establecer relaciones entre lo 
aprendido en una u otra asignatura se hace complicado. 

Tratando de mitigar esta problemática, como profesora de EPVA he 
participado en varios proyectos de integración educativa. El más destacado fue 
un proyecto de innovación educativa denominado “Feria de las Ciencias. 
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Acercando la ciencia a todos” al amparo del marco establecido en la orden 
ECD/1101/2017, de 23 de junio del Gobierno de Aragón, que perseguía la 
conexión de las asignaturas de Física y Química y EPVA a través de 
ilustraciones científicas. También he colaborado con Educación Física en el 
diseño de mapas para prácticas de orientación o junto con Matemáticas a través 
de la Geometría. En otras ocasiones, la integración ha sido entre disciplinas 
artísticas, sin colaboración expresa con profesorado de otras asignaturas. En 
todos los casos, cuando se han llevado a cabo este tipo de prácticas de 
integración, he percibido que el alumnado ha respondido muy emocionado e 
implicado. También he comprobado que ha sido capaz de aplicar su 
conocimiento a diversas situaciones y, en síntesis, que su aprendizaje ha sido 
muy significativo. 

En la actualidad, como profesora de las asignaturas EPyVI y EPyVII 
del Grado en Maestro de Educación Primaria, he experimentado muchas 
similitudes con mi experiencia en la ESO. El alumnado al que ahora me dirijo 
será el futuro profesorado de Educación Plástica y Visual, pero llega al Grado 
sin poseer formación en artes plásticas y visuales. Es más, debido a la estructura 
de los planes de estudio, hay ocasiones en que ha podido cursar EPVA solo un 
año en toda la etapa de Secundaria (ESO y Bachillerato). Así, desde el área de 
Didáctica de la Expresión Plástica, tenemos el reto de intentar formar al 
alumnado en la didáctica de la materia en un periodo de menos de cinco meses 
(duración global de EPyVII y EPyVI). El reto es difícil, contando además con 
los estigmas que rodean a las asignaturas, pues como habitantes de esta 
sociedad, el alumnado del Grado sigue considerándolas menos importantes en 
su formación. 

La integración educativa también supone un reto en el Grado. En la 
Facultad de Educación de la Universidad de Burgos somos varios los 
profesores que pertenecemos a grupos multidisciplinares de innovación 
docente y creemos en la integración como una forma de mejorar la educación. 
Así, he participado en varios proyectos que también evidencian resultados 
positivos obtenidos con prácticas integradas. Además, existen acciones de 
codocencia en marcha y tenemos previstas actuaciones didácticas en este 
sentido incluyendo tanto las asignaturas de Educación Plástica y Visual como 
la Educación Musical.  
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1.2. Justificación 
 

En un mundo caracterizado por constantes cambios, avances 
tecnológicos, una creciente interconexión y desafíos globales que requieren 
respuestas urgentes, la educación se enfrenta al reto de preparar a los 
estudiantes no solo con conocimientos específicos, sino con una visión 
holística que les permita prosperar en un entorno en constante evolución. En 
este contexto, la integración disciplinar emerge como un paradigma que 
permite abordar las necesidades cambiantes de la sociedad, proporcionando 
una base apropiada para la toma de decisiones. Esa visión, que rompe las 
barreras artificiales entre las disciplinas, es fundamental para ofrecer a los 
estudiantes una comprensión holística y profunda del mundo que les rodea. 
Esta ruptura permite que los estudiantes sean conscientes de cómo los 
conocimientos se entrelazan en la vida real, sentando las bases para un 
aprendizaje significativo y una participación activa y comprometida en la 
sociedad. La mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos implican, 
para su resolución, poner en juego diversos ámbitos del conocimiento y romper 
con el aislamiento formativo que sufren los estudiantes. Sin ir más lejos, por 
ejemplo, multitud de profesionales de distintos campos como la medicina, la 
biología, el diseño, la tecnología y un largo etcétera, han trabajado en conexión 
para poder acabar con la reciente pandemia. De igual manera, en el mismo 
periodo de pandemia, e incluso con dificultades de coordinación, todo un 
equipo interdisciplinar formado por médicos, psicólogos, artistas, cocineros, 
entrenadores personales, etc., lidió contra los recurrentes problemas 
psicológicos de la ciudadanía. Otro ejemplo de lucha para la resolución de 
problemas acuciantes es el artista danés Olafur Eliasson, fundador del Studio 
Eliasson que, junto con un equipo de arquitectos, ingenieros e historiadores, 
investiga y reflexiona con sus obras sobre problemáticas actuales, como es el 
caso de la emergencia climática. Así, la integración entre disciplinas va más allá 
de la simple combinación de los conocimientos disciplinares; implica 
aprovechar las perspectivas y enfoques únicos de cada campo para crear un 
entorno interconectado beneficioso para el aprendizaje y el avance del 
conocimiento. 

Aunque es sabido que la estructura curricular y la práctica educativa aún 
mantienen el conocimiento compartimentado en áreas especializadas o 
disciplinas aisladas, las exigencias actuales hacen que poco a poco los diferentes 
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campos de conocimiento se vayan “encontrando”. En este sentido, las 
instituciones educativas de muchos países han ido reconociendo la importancia 
de desarrollar competencias más allá de la adquisición de conocimientos 
aislados. Se anima a cruzar los límites de las disciplinas para abordar de manera 
más efectiva los desafíos complejos que enfrenta la sociedad. En España, la 
reciente Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) defiende el 
carácter global de las etapas educativas obligatorias y, por tanto, la necesidad 
de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas 
edades. 

Dado que los problemas de la sociedad actual deben abordarse desde 
las diferentes esferas que nos rodean, las artes cobran una posición 
fundamental para una formación integral del alumnado. La integración de las 
artes aporta tanto beneficios en aspectos curriculares como un papel crucial en 
el desarrollo de habilidades transversales. Tienen la capacidad de influir en la 
conciencia pública, movilizar a las comunidades e incluso cambiar el rumbo de 
las problemáticas sociales y políticas abordadas desde otros campos.  Ejemplos 
hay muchos a lo largo de la historia: el Guernica de Picasso se convirtió en un 
símbolo internacional de repulsa a la guerra y la violencia, la canción “Free 
Nelson Mandela" de Jerry Dammers, que se convirtió en un grito de batalla en 
las protestas en contra del apartheid en todo el mundo o más recientemente la 
obra de Bansky, que abre el debate sobre la situación de los refugiados y la crisis 
humanitaria. Además, las artes poseen una notable facilidad intrínseca para 
entrelazarse con otras disciplinas, ofreciendo un lienzo flexible en el cual los 
conceptos aparentemente dispares pueden converger de manera natural y 
enriquecedora. Por ejemplo, existen estudios que defienden la inclusión del arte 
en medicina, precisamente por la capacidad expresiva y humanizadora del arte 
y sus ventajas con respecto a la mejora de la comunicación médico-paciente, la 
formación de médicos más comprensivos y empáticos e incluso la terapia de 
arte como disciplina terapéutica (Perry et al, 2011 y Rieger y Chernomas, 2013). 
Además, las artes sugieren otros modos de enfrentar problemas complejos y 
permiten que los estudiantes se sitúen en una posición crítica teniendo en 
cuenta toda la realidad social y cultural. Un ejemplo de ello es el movimiento 
artístico artivismo, que planifica actuaciones crítico-creativas convirtiendo el 
arte en una plataforma de denuncias desde la que promover cambios sociales y 
políticos. Características más cercanas al campo de las artes visuales, pero 
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extensibles a otras disciplinas artísticas, son la proximidad a la experiencia real 
que ofrecen los productos visuales y, derivado de su carácter universal, la 
facilidad de comprensión (Acaso, 2006). Estas características convierten a las 
artes en disciplinas idóneas para fomentar el trabajo en grupo y la comunicación 
efectiva en proyectos que integren el arte, incluso cuando en un grupo de 
personas existen diferencias lingüísticas. Por estas y otras cuestiones, considerar 
las artes al hablar de integración educativa es coherente y debería establecerse 
como un objetivo fundamental de la Educación Artística (EA) si se quiere 
atender adecuadamente a las diversas demandas del alumnado en el entorno 
educativo actual. 

Pero si ya la integración en el ámbito educativo es costosa, la situación 
de las artes es aún menos alentadora. Es un hecho ampliamente reconocido 
que la EA se encuentra en una situación marginal dentro de la educación y que 
apenas cuenta con respaldo político y reconocimiento social (Huerta y 
Domínguez, 2014). Por ejemplo, volviendo a la legislación española, 
recientemente se ha introducido la Competencia matemática y en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM), sin incluir las artes, cuando hablar de STEAM, 
que incluye las artes, resulta más enriquecedor (Mejias et al., 2021), ya que 
puede aumentar y desbloquear el potencial creativo, imaginativo e innovador 
(Culture Action Europe, 2023). Y, como dato significativo de la realidad social, 
en España existe una jerga coloquial donde las artes han sido catalogadas bajo 
el término despectivo de “asignaturas María”, que hace alusión a aquellas 
asignaturas que carecen de importancia. Esta situación impregna también a la 
integración de las artes. Aunque como parte de la integración, las artes han sido 
defendidas desde hace casi un siglo, también mantienen una escasa 
consideración en este paradigma dentro de la marcada estructura jerárquica de 
las disciplinas que participan de la integración. Se ha advertido que las artes, en 
lugar de ser tomadas como fuentes ricas y complejas de conocimientos para los 
planes integrados, suelen ser ubicadas en una posición secundaria, donde sus 
contenidos y objetivos quedan reducidos a algo meramente ilustrativo. Un 
ejemplo de ello es colorear una ficha al final de una lección o una estrofa 
cantada para el aprendizaje de otras disciplinas (May, 2013). Además, aunque 
la conexión entre diferentes disciplinas está favoreciendo el desarrollo de 
enfoques educativos que integran las artes, se viene advirtiendo de manera 
recurrente la instrumentalización que sufren cuando participan en propuestas 
educativas integradas. Se ha manifestado que, en muchos casos, las artes son 
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utilizadas solamente para el aprendizaje de las otras disciplinas sin tener en 
cuenta el desarrollo de las propias competencias artísticas. Numerosos 
ejemplos se encuentran ligados a ciertas prácticas STEAM, que presumen de 
introducir las artes cuando ni si quiera abordan contenidos artísticos o no se 
lleva a cabo una evaluación de estos, pues se centran en el aprendizaje de 
disciplinas STEM. Por este motivo, aunque desde la EA existe una defensa de 
la integración disciplinar, las prácticas integradas se vigilan con recelo (Veblen 
y Elliott, 2000). 

Se ha hablado de la importancia de su integración, del desarrollo de 
enfoques educativos que integran las artes y se han desarrollado propuestas 
educativas que integran las artes. Si embargo, aunque la cantidad de estudios 
que presentan propuestas de integración va en aumento, se ha advertido que 
son pocos los que se sumergen en una verdadera integración de las artes. Esta 
situación ha empeorado en los últimos años, ya que, derivados de las actuales 
políticas educativas a nivel internacional, las artes están siendo partícipes de 
algunos modelos de integración educativa en plena expansión, pero sin un 
consenso teórico y menos un reflejo significativo en las aulas (Burnaford et al., 
2007; Parson, 2004). Entre esos modelos destaca la educación STEAM 
integrada, uno de los enfoques más populares y con más proyección 
actualmente dentro de la educación integrada.  

Ante este escenario, esta tesis doctoral toma el desafío de proporcionar 
aportes para cambiar el papel de las artes en la educación integrada, analizando 
y reflexionando sobre este discurso y presentando algunas propuestas 
didácticas. Pretendemos así contribuir a alcanzar una integración genuina de las 
artes, donde se reconozca su valor intrínseco para la formación de la ciudadanía 
en el contexto educativo actual. A pesar de nuestra convicción de la necesidad 
de adoptar propuestas integradas para el desarrollo competencial integral del 
alumnado, nuestro foco no es la selección de un tipo o modelo especifico de 
integración, sino explorar distintas vías en que integración de las artes sea 
significativa.   

A continuación, se presentan de manera concreta los objetivos de 
investigación de esta tesis.  
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1.3. Objetivos de investigación 
 

Se han establecido cuatro objetivos generales (OG) de los que se han 
derivado y conjunto de objetivos específicos (OE), tal y como se muestra a 
continuación:  

 

OG1. Rescatar el debate confuso y sumergido de la integración de las artes y 
aclararlo para retomar su potencialidad en concordancia con las nuevas 
exigencias sociales y políticas.  

OE1.1. Presentar y describir un estado de la cuestión del lugar que 
ocupan las artes en la educación integrada. 

OE1.2. Contextualizar la integración de las artes en términos de su 
recorrido histórico.  

OE1.3. Identificar y explicar posibles problemáticas relacionadas con 
la integración de las artes.  

OE1.4. Definir estilos de integración de las artes según su significación 
como el eje básico del discurso teórico existente en la literatura. 

OE1.5. Recoger y discutir los principales enfoques e iniciativas que han 
planteado la integración de las artes. 

 

OG2. Determinar la función que desempeñan las artes cuando participan en 
propuestas educativas integradas y reflexionar sobre las consideraciones 
necesarias para alcanzar su integración auténtica y significativa.  

OE2.1. Analizar crítica y pormenorizadamente el corpus literario de 
propuestas integradas que incluyen las artes. 

OE2.2. Identificar el estilo y la función de integración que desempeñan 
las artes cuando participan en propuestas educativas integradas. 

OE2.3. Definir algunos delineamientos generales necesarios para 
alcanzar una integración más auténtica y significativa de las artes. 
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OG3. Profundizar en el conocimiento de los enfoques de integración actuales, 
la educación STEAM integrada.  

OE3.1. Reflexionar críticamente sobre los distintos modelos teóricos 
desarrollados para la educación STEAM integrada.  

OE3.2. Conocer las características de las propuestas educativas 
STEAM en relación con la educación artística.  

OE3.3. Determinar el impacto de la educación STEAM integrada en el 
desarrollo competencial artístico.  

OE3.4. Reflexionar sobre algunas consideraciones necesarias para 
alcanzar una integración auténtica y significativa de las artes en la educación 
STEAM integrada.  

OE3.5. Reflexionar sobre las implicaciones de la educación STEAM 
integrada en la formación del profesorado.  

OE3.6. Fomentar la implementación de la educación STEAM integrada 
en la Educación Superior y, especialmente, en la formación del profesorado.  

 

OG4. Aportar a la comunidad educativa ejemplos de diseños de propuestas 
didácticas con una integración auténtica de las artes.  

OE4.1. Identificar y seleccionar algunas temáticas relevantes y 
funcionales para ejemplificar diseños de propuestas didácticas. 

OE4.2. Diseñar propuestas didácticas integradas en el marco del 
enfoque STEAM. 

 

1.4. Estructura de la tesis 
 

Esta tesis doctoral se ha estructurado en cuatro partes diferenciadas 
enfocadas a la consecución de cada uno de los OG propuestos y surgen de la 
organización lógica que se deriva de la investigación realizada.  

La primera parte, compuesta por los Capítulos 2 y 3, está enfocada a la 
consecución del OG1 y del OG2, proporcionando elementos teóricos para el 
resto de la tesis. El Capítulo 2 representa la fase de fundamentación teórica de 
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la investigación donde se muestran los antecedentes históricos de la integración 
de las artes señalando las tendencias o desarrollos recientes, así como los 
problemas circundantes a la integración y su relevancia actual. El Capítulo 3 
analiza el papel de las artes en diferentes propuestas integradas a través de una 
revisión sistemática de la última década. Se exploran diversas problemáticas 
relacionadas con las artes y se concluye reflexionando sobre algunas 
consideraciones necesarias para alcanzar una integración auténtica y 
significativa de las artes en propuestas integradas. 

La segunda parte, compuesta por los Capítulos 4, 5 y 6, está dirigida a 
la consecución del OG3. Se presenta la educación STEAM integrada como un 
enfoque educativo de gran relevancia actual y la pertinencia de ser estudiado en 
profundidad. El Capítulo 4 identifica y revisa los distintos modelos teóricos 
desarrollados para la educación STEAM integrada evaluando el alcance real de 
este enfoque y revisando la existencia de marcos teóricos que proporcionen 
una fundamentación robusta y holística. El Capítulo 5 determina el impacto de 
la educación STEAM integrada en el desarrollo competencial de las artes a 
través de una revisión sistemática de las propuestas educativas STEAM. El 
Capítulo 6 realiza una reflexión sobre el interés de fomentar la implementación 
de la educación STEAM integrada en la Educación Superior, especialmente, en 
aquella dedicada a la formación de los futuros docentes. 

La tercera parte, compuesta por los Capítulos 7 y 8, está dirigida a la 
consecución del OG4. Se aborda el diseño de dos propuestas didácticas de 
integración, donde las artes aparecen integradas de una manera significativa. El 
contenido de los Capítulos 7 y 8 se fundamenta en la perspectiva STEAM. 

La cuarta y última parte la conforma el Capítulo 10, que sintetiza las 
conclusiones de esta tesis. También se identifican las limitaciones y posibles 
líneas de investigación futura que surgen a partir de los descubrimientos 
obtenidos en esta investigación. 

Por último, es importante mencionar que, a pesar de que esta tesis se 
presenta siguiendo una estructura convencional, está conformada por varias 
investigaciones que han dado lugar a distintos artículos y capítulos de libro, las 
cuales se han incluido en su lugar correspondiente. 

En la Tabla 1.1 se muestra un esquema de la estructura de la tesis 
incorporando la relación de los objetivos generales y específicos abordados en 
cada uno de las partes y capítulos, respectivamente. 
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Tabla 1.1 Estructura de la tesis 
 Objetivos Publicaciones 

Capítulo 1   
PRIMERA 
PARTE 

OG1 y 
OG2 

 

Capítulo 2 

OE1.1, 
OE1.2, 
OE1.3, 
OE1.4 y 
OE1.5 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. 
(en prensa). The place of the arts within integrated 

education. Arts Education Policy Review. 
https://doi.org/10.1080/10632913.2023.2260917 

Q1 Scopus 

Capítulo 3 
OE2.1, 
OE2.2 y 
OE2.3 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. 
(en revisión). La función de las artes en las propuestas 

educativas integradas: una revisión sistemática.  
SEGUNDA 
PARTE OG3  

Capítulo 4 OE3.1 

Ortiz-Revilla, J., Sanz-Camarero, R., y Greca, I. M. 
(2021). Una mirada crítica a los modelos teóricos 

sobre educación STEAM integrada. Revista 
Iberoamericana de Educación, 87(2), 13-33. 

https://doi.org/10.35362/rie8724634  
Revista Sello FECyT.  

Capítulo 5 

OE3.2, 
OE3.3, 
OE3.4 y 
OE3.5 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. 
(en revisión). El impacto de la educación STEAM 

integrada en la educación artística: una revisión 
sistemática. 

Capítulo 6 OE3.5 
OE3.6 

Nieto-Miguel, I., Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., 
y Greca, I. (en prensa). La potencialidad de la 

educación STEAM integrada y el papel del arte para 
la internacionalización de la formación docente. 

Journal of International Students.  
Q1 Scopus 

TERCERA 
PARTE OG4  

Capítulo 7 

OE4.1 y 
OE4.2 

Sanz-Camarero, R., y Ortiz-Revilla, J. (2022). Una 
propuesta STEAM para la Educación Primaria: 

vidrieros en el gótico. En D. Ortega-Sánchez, I. M. 
Greca y M. P. Alonso Abad (Eds.). La ciencia en el arte. 

La catedral de Burgos como elemento STEAM para la 
educación de la ciudadanía (pp. 92-109). Octaedro. 

Q1 SPI Educación 

Capítulo 8 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., Nieto Miguel, I., 
y Greca, I. M. (2022). Las artes en STEAM: un 

recurso sobre el concepto de división para Educación 
Primaria. Eufonía, Didáctica de la Música, 91, 43-46. 
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https://www.grao.com/es/producto/las-artes-en-
steam-eu091152826 

D- CIRC 
CUARTA 
PARTE  

 

Capítulo 9 - 
 

Otros trabajos derivados de la tesis:  

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. (2023, junio). La integración de las 
artes en la educación STEM: situación y retos. Trabajo presentado en la II Conferência 
Nacional Educação STEM, Lisboa, Portugal.
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niciando el proceso de establecer un diálogo profundo sobre el estado de 
la cuestión del papel de las artes en la educación integrada,  en este capítulo 
se atiende a varias cuestiones circundantes a la integración de las artes y 

que suponen la base teórica sobre la que se asienta el resto de la investigación. 
Este capítulo aborda, por tanto, el OG1. (Rescatar el debate confuso y 
sumergido de la integración de las artes y aclararlo para retomar su 
potencialidad en concordancia con las nuevas exigencias sociales y políticas.) y 
el OE.1.1 (Presentar y describir un estado de la cuestión del lugar que ocupan 
las artes en la educación integrada), el OE1.2. (Contextualizar la integración de 
las artes en términos de su recorrido histórico), el OE1.3. (Identificar y explicar 
posibles problemáticas relacionadas con la integración de las artes), el OE1.4. 
(Definir estilos de integración de las artes según su significación como el eje 
básico del discurso teórico existente en la literatura) y el OE1.5. (Recoger y 
discutir los principales enfoques e iniciativas que han planteado la integración 
de las artes). 

 Este capítulo se corresponde con el artículo de investigación que lleva 
el mismo título y que actualmente se encuentra aceptado para publicación. Por 
ello, se ha considerado adecuado presentarlo manteniendo tanto la estructura, 
como el idioma del propio artículo. Solamente se han omitido las referencias 
bibliográficas, que se presentan compiladas en un apartado al final de esta tesis. 
A continuación, se muestra la referencia de este artículo: 

 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. (en prensa). The place of 
the arts within integrated education. Arts Education Policy Review. 
https://doi.org/10.1080/10632913.2023.2260917 

 
2.1. Abstract 
 
If we are to address the complex needs of contemporary education, then 
reflection on the arts when talking about integrated education is somewhat 
logical and should be considered as one principal objective of Arts Education. 
Current educational policies at the international level point towards a more 
integrated education, however, there is no consensus over a real arts 
integration, nor significant reflection within the classroom. This situation has 
worsened over recent years, even when the arts are being incorporated in some 

I 
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models of integrated education in full expansion. In this study, we present a 
state of the question of the place of the arts in integrated education. To do so, 
we place arts integration within its historical context, and define and explain 
four major problems (instrumentalization of the arts, undervaluation of the 
arts, poor teacher training, neglecting evaluation). We then go on to present the 
significance of the arts within integration as the basic axis of the existing 
theoretical discourse in the literature, defining five styles of integration 
according to their significance (subordinated or service-based, peripheral, 
collaborative, leading role, artistic). Finally, we compile and discuss the main 
approaches to have arisen in the context of arts integration. This study may be 
added to the contributions in defense of arts integration, rescuing and clarifying 
the currently submerged and confused debate, in order to restore its full 
potential in accordance with the new social and political demands. 

 

2.2. Introduction 
 
An integrated view of our surroundings is required, if we are really to 
understand the globalized and interconnected world that we inhabit and to seek 
answers to the needs of 21st century society (Klein, 2004, 2014). Engaging with 
the increasingly complex and interdependent problems that we face forces us 
to interconnect different fields of knowledge, causing us to end the 
conventional and isolated approaches of particular disciplines, and to 
deconstruct the walls between each one. As has been widely discussed in 
epistemology (Frodeman et al., 2017), most of the challenges currently facing 
society cannot be addressed through the lens of one discipline but require the 
global insights of various disciplines and their creative interaction (as, for 
example, in the recent global pandemic). Hence, the increasing pervasiveness 
of disciplinary integration within multiple contemporary issues, for example, 
sustainability, climate change, feminism, etc., not only in the search for 
solutions, but also to select the most relevant problematic issues (Galafassi et 
al., 2018; Klein, 2018). In fact, according to Perales and Aróstegui (2021), in 
line with the current economic and cultural globalization, it is necessary to think 
of a more integrated education. 

In the field of education, the integration of various disciplines has been 
proposed for over a century as a dynamic form of knowledge through which 
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disciplinary boundaries are broken down (Beane, 1995). However, the 
approach of the teaching-learning process restricted to subject boundaries has 
always been rooted in the classroom. 

If both the entry and the acceptance of integration within educational 
activity is still scarce, then the situation is even less encouraging for arts 
integration. We may recall that the justification of Arts Education (AE) has had 
to be reiterated on numerous occasions (Efland, 1976, 2002; Eisner, 1972; 
Freedman, 2003; Read, 1948, among others). AE is per se in a marginal 
situation within the curriculum, with almost no political, social, or media 
visibility (Huerta & Domínguez, 2014). Rarely considered as an active source 
of knowledge or understanding, the visual arts are, for example, praised as a 
source of delight, embellishing what is to be admired (Efland, 2002). However, 
AE is a discipline with similar processes and objectives to any other (Sullivan, 
2005) and, as such, its place within integrated education has been widely 
defended, as an effective way of broadening knowledge, to arrive at solutions 
to significant problems for students. Its potential has therefore been justified 
for decades (Barry, 1996; Dawson & Kiger Lee, 2018; Efland, 2002; Eisner, 
1972, 1991) and more recent voices have suggested that the arts are 
indispensable today as an essential constituent of integrated education, serving 
to initiate an intuitive comprehension among students, and helping them to 
resolve current challenges (Burgoyne, 2018; Galafassi et al., 2018; Gibbs et al., 
2018; Tyszczuk & Smith, 2018), often beyond the theoretical groundwork of 
other disciplines. 

Therefore, if the complex needs of students in contemporary education 
are to be addressed, then pondering the arts when talking about integrated 
education appears quite logical and should be promoted as a central objective 
of AE (Corbisiero-Drakos et al., 2021). However, the true nature of arts 
integration is discussed in very few studies. There has been some discussion on 
the importance of arts integration, even various reflections on the practices that 
integrate art, but there is neither consensus nor significant reflection on 
classroom practice (Burnaford et al., 2007; Parsons, 2004). This situation has 
worsened in recent years, as the subject is hardly explicitly discussed, even when 
current educational policies at the international level point towards a more 
integrated education (see the 21st Century Skills movement launched in the 
United States by the Partnership for 21st Century Skills, 2007) where the arts 
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form part of some increasingly popular models of integrated education 
(Bequette & Bequette, 2012). 

Faced with this scenario, not only do we consider it necessary to salvage 
the somewhat confused debate over arts integration, but we also feel that the 
debate must be clarified, so as to restore its full potential in accordance with 
the new social and political demands. In this study, we present a state of the 
question of the place that the arts occupy in integrated education. To do so, we 
first contextualize arts integration in terms of its historical trajectory. Second, 
we identify and explain four major issues related to arts integration. Third, we 
present the significance of the arts within arts integration, as the basic axis of 
the existing theoretical discourse in the literature, and we specify five styles of 
integration according to their significance. We finally gather together and 
discuss the main approaches and initiatives to have arisen in the context of arts 
integration. 

 

2.3. Historical contextualization of arts integration 
 

Given that the history of integrated education has been extensively and 
thoroughly described elsewhere (Beane, 1997; Torres Santomé, 1994), in this 
section, a brief historical overview will be used to contextualize the subject of 
this study: arts integration1. 

The first discussions on integrated education take us back to the first 
two decades of the twentieth century. At that time, the organization of 
education into disciplines during the seventeenth and eighteenth centuries was 
questioned and a more holistic view of education was revindicated within 
pedagogical thinking (Dewey, 1921). These new currents of thought stressed 
the need for educational change, and advanced evidence of the danger of 
disciplinary fragmentation, and its effects on meaningful learning among 
students. Curricular separation prevented both teachers and students from 
articulating critical reflection on reality (Torres Santomé, 1994). At the same 
time, rather than its characterization as merely a skill or a pastime, the inclusion 
of AE as a subject in the curriculum was discussed, so that it could assume a 

 
1   This contextualization is mainly based on the context of the United States, a representative 
country of the integrated education discourse later expanded worldwide. 
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vital, functional role (D'Amico, 1936). With regard to integrated education, the 
arts and crafts movement, with great weight in industry, was a revolution, in so 
far as its aesthetic approaches were taught within industrial processes. 

As from 1940 onwards, the dimensions and complexity of the problems 
imposed global scientific perspectives and procedures that surpassed the 
framework of any one single discipline (D'Hainaut, 1986). While education had 
been focused on the pure acquisition of knowledge, it now required more 
integrated learning focused on the resolution of problems close to the students' 
lives. Concern over arts integration began to take shape and various 
perspectives emerged. In some cases, AE began to be defended as a unified 
subject that encompassed knowledge of all artistic areas. In others, the 
importance of integrating arts within other subject matter was stressed. In the 
latter perspective, it was found that the arts tended to be presented, so as only 
to make other content more accessible. In this sense, D'Amico (1942) defended 
the arts integration with other disciplines, but stressed the need for the arts to 
retain their own identity. 

In the 1940s and 1950s, integrated education proliferated in the United 
States, although problem-centered programs were still rare (Beane, 1997). The 
Cold War period within the US and state-sponsored interest in professional 
development within scientific-technological fields meant that integrated 
education was moved aside, so that conventional disciplinary structures could 
be imposed. Interestingly, this tendency did not initially take hold in AE, as the 
1950s were highly influenced by the ideas of Lowenfeld and Brittain (1947), 
who defended the development of the creative capacity of children and 
classroom experimentation over and above the acquisition of technical 
knowledge and skills. These ideas were maintained in the following decades. 

In the 1980s and 1990s, Eisner and his colleagues (Eisner, 1987) called 
for AE to become another curricular discipline. Thus, AE was officially 
incorporated in the US curriculum, based on a proposal that went beyond 
artistic endeavor based on the natural expressiveness of children, which had up 
until then been dominant in schools. Interdisciplinarity intensified during these 
decades, in part motivated by low levels of interest among students within the 
traditional educational system (Drake & Reid, 2020). Thus, arts teachers were 
expected to be well versed in the art forms they were teaching and art history, 
theory, criticism, and aesthetic approaches (Dunn, 1995). Later, Morin's (1990) 
discourse, emphasizing that complex thinking should be promoted by non-
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partitioned, non-divided, and non-reductionist knowledge, influenced the field 
of education. Under this premise, a multitude of concepts associated with 
integration emerged, such as globalized teaching, educational collaboration, 
democratic teaching, education by projects, and diversity of integration levels, 
etc. However, although there were many advocates of integration, it was never 
to become part of teaching practice (Bresler, 1995). 

In the 20th century, as the globalization of economies, technologies, 
and the population expanded, new problems that required multidisciplinary 
solutions emerged (Ulbricht, 1998). In art, post-modernism flourished (Efland 
et al., 1996) and, with it, an AE open to plurality and multiculturalism, which 
questioned the delimited curriculum with content established as absolute truth 
(Agirre, 2000). The need to establish personal, community, cultural, historical, 
and scientific connections between disciplines not only promoted change in 
the content and the meaning of the disciplines, but also led to the merging of 
their boundaries (Efland et al., 1996). In addition, the curriculum had to attend 
to diversity and to prepare students to understand the social and cultural reality 
influenced by the media; that is, to give didactic value to the messages of visual 
culture (Freedman, 2003; Duncum, 2002). These requirements meant that the 
focus of AE shone in a new direction that placed art in the context of other 
disciplines (Marshall, 2005). Gardner's (1983) ideas on multiple intelligences 
must be added to this panorama, which had notable repercussions on the 
defense of arts integration and its interconnections with other disciplines. Even 
so, attempts to develop meaningful links between subjects were very scarce or 
never happened in an authentic manner within the classroom (Dunn, 1995).  

In the 21st century, the disciplinary problem remains and curriculum, 
as we know them, continue in general to be fragmented and 
compartmentalized. However, we are experiencing a process of evolution 
where current educational policies at the international level are pointing 
towards a more integrated education where competency development is 
necessary according to the complex needs of contemporary education. Studies 
on integrated education at all levels and, in particular, interdisciplinarity and 
transdisciplinarity, have emerged as a trendy word that is very much “à la 
mode" (Lawrence & Despres, 2004). Arts integration, also part of this trend, is 
even found in some widely used and increasingly popular integration models, 
as is the case of Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics 
(STEAM) integrated education. However, several authors have denounced a 
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lack of true arts integration in these contexts (Bequette & Bequette, 2012; 
Hunter-Doniger, 2018, among others). At this point, the question naturally 
arises over the reasons why arts integration is found in this situation and what 
may have differentiated it from other disciplines where the conflict is not 
present. These doubts may be addressed through reflection on the problems 
related to integration, which are discussed below. 

 

2.4. Issues surrounding arts integration 
 

Like so many socio-cultural developments, rather than following a linear path, 
the contorted and changing path of arts integration has resulted in various 
problems. 

As a starting point, it is important to note that Efland (2002) had 
previously alluded to three problems affecting AE. First, the tendency to 
consider AE as a mode of entertainment, a frivolous and optional occupation, 
with little contribution to the cultivation of the mind or the formation of the 
personality. Second, the serious lack of awareness of the substantive roles that 
the arts can play in overall cognitive development. And third, and partially 
related to the above, the insecurity of teachers at employing AE to develop 
cognitive skills. In turn, Eisner (1972, 1996) highlighted the lack or simplicity 
of any evaluation of artistic practices as another AE-related problem. As we 
shall see, these a priori "disciplinary" problems have also been reflected in arts 
integration. 

When talking about arts integration with other academic disciplines, a 
variety of perspectives, interests, and objectives have often been reflected 
(Bresler, 1995). In our research, we have been able to identify four major issues 
related to arts integration that have been discussed in the literature over the 
past three decades and which are still valid in the current political-educational 
context: 

(1) Instrumentalization of the arts: integrating the arts only as an aid to 
achievement in one or more disciplines diminishes the value of the arts in 
themselves, because it implies that the arts have no independent curricular 
objectives. An issue on which many authors have spoken out (Brewer, 2002; 
Eisner, 1991, 1998, 2002; Efland, 2002; Greer; 1997; Hetland et al., 2007; 
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Marshall, 2010, 2014; May, 2013; Overland, 2013; Walker et al., 2011; 
Wiggins,1996, among others), contending that the arts often become 
subsidiaries of other disciplines, which pushes aside an artistic identity or 
imposes a bias of one discipline over another. For example, Sotiropoulou-
Zormpala (2016) complained that: "both those who design curriculum and the 
educators who follow them tend to regard the arts as necessary only when they 
are proven to contribute to children's performance in the 'serious' academic 
disciplines" (p. 43). Roucher and Lovano-Kerr (1995) pointed out that "the arts 
are often used as simplistic illustrations, as hand-maidens to enrich other 
subject areas, rather than as rich and complex sources of content and skills for 
students" (p. 20). Although other authors have defended arts integration as 
enhancing the academic performance of other disciplines (Aprill, 2001; Bresler, 
1995; Burnaford et al., 2007; Catterall, 1998), Eisner (1998) insisted that what 
is truly important is its defense on the basis of what it can bring to students 
and not in terms of what it can contribute to other fields. 

(2) Undervaluation of the arts: in most of the integrated proposals in 
which they are included, the arts are all-too-often undervalued and lose value 
as a discipline or their content is watered down, leaving something merely 
illustrative and devoid of artistic meaning (Brewer, 2002; Fisher & McDonald, 
2004; LaJevic, 2013; May 2013; Smith, 1995; Wiggins 1996). Authors such as 
Veblen and Elliott (2000) warned that in programmes where the arts are 
integrated, the artistic curriculum is threatened, as it is no longer capable of 
providing deep and meaningful arts-related learning experiences. Therefore, 
using resources related to artistic endeavors (such as painting or singing songs) 
does not mean that they are directly addressing the AE curriculum. In fact, 
Ulbricht (1998) proposed some guidelines that the new integrated programs 
should follow, precisely so that the arts retain their integrity. 

(3) Poor teacher training: little or no preliminary teacher training leads 
to a lack of awareness of arts integration and, therefore, to low levels of interest 
in integrated practices that include the arts (Bresler, 1995; Burnaford et al., 
2001; LaJevic, 2013). In various studies (Barry, 1996; Betts, 2005; Fisher & 
McDonald, 2004; Krug & Cohen-Evron, 2000), it has been shown that 
educational programs require greater formative effort and collaboration 
between faculty staff whenever there is arts integration. Therefore, unaware of 
the possibilities and benefits of arts integration, far from considering it for their 
teaching, teachers perceive it as one more burden that makes it impossible to 
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address the set curriculum (Barry, 2004). In this regard, there is a need to 
support educators within integrated education and to clarify how the arts may 
be taught in an integrated way (Consortium of National Arts Education 
Associations, 2002). 

(4) Neglecting evaluation: in many cases, the evaluation of the arts 
within integrated education is limited to checking the final overall result of a 
product or to the award of "extra credit points" (Lajevic, 2013). Therefore, if 
artistic learning is not evaluated in the same way as the other disciplines, it could 
be fostering the problem described under point 2. As Errázuriz (2002) 
indicated, there are still those who believe that artistic practice, due to its 
expressiveness and subjective nature, should be fundamentally free, in which 
"anything goes" with no need for evaluation. However, Eisner (2002) 
commented that evaluation is a necessary condition for responsible teaching 
and a fundamental process that stimulates student growth and development in 
the arts. In addition, he proposed a set of conditions that influence learning in 
the arts and that could serve as criteria for their evaluation in integrated 
proposals. 

As may be observed, these issues surrounding arts integration imply, 
among others, a disparity of interests and interpretations that are directly 
related to its application in the classroom. Thus, we have found that the 
literature on practical examples of arts integration offers perspectives that are 
as divergent as there are styles and roles for arts integration, as well as differing 
levels of sophistication for their integration. In addition, we have perceived 
both semantic amalgamations and terminological imprecisions that do nothing 
but hinder the way forward. All these problems are evidence that there is as yet 
no theoretical and, therefore, no practical consensus on arts integration within 
the classroom. 

 

2.5. Significance and styles of arts integration 
 
Given the polysemy in works on arts integration, on occasions by the same 
authors, it appears necessary to identify the relevant aspects that are taken into 
account when discussing arts integration. To that end, we investigated the 
common points underlying all discourse and detected that the central issue is 
the significance of the arts when speaking of their integration. Beginning with 
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this focal point shared by all authors, we defined five styles of integration and 
assigned a characteristic label to each style (subordinate or service-based, 
peripheral, collaborative, leading role and artistic) each of which represents a 
different significance attributed to the arts (see Table 2.1). 
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Table 2.1. Styles of arts integration and their definitions. 

 
*The different colored circles represent non-arts subjects. 
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Source: Authors’ own work based on a literary corpus (Bresler, 1995; Burnaford et al., 
2001; Krug & Cohen-Evron, 2000; Lajevic, 2013; Russell-Bowie, 2009; Snyder, 2001; 
Sotiropoulou-Zormpala, 2016; Van Baalen et al., 2021; Wiggins, 2001). 

In relation to the aforementioned terminological imprecisions, several authors 
interposed two totally different issues: terms relating to the significance of arts 
integration and the sophistication of the levels of integration between the 
different disciplines (multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary, etc.). 
We might anticipate that those levels of sophistication will not be found in 
Table 2.1, since they have already been previously defined (Bresler, 1995), but 
it is relevant to clarify that each level is circumscribed within the collaborative 
style, since it always requires significant disciplinary collaboration (albeit in 
different ways). 

 

2.6. Arts integration approaches and initiatives 
 
In view of the diversity of existing initiatives and positions, it is worth 
mentioning that arts integration, although without consensus, has generated 
sustained interest throughout the twentieth century and, due to the rise of 
integrated education internationally defended from the new educational 
policies, represents a relevant line of research within the field of AE today. 

Within this context, in this section, we present and discuss the main 
approaches and initiatives that have in some way addressed arts integration: 

• Discipline Based Art Education (DBAE): one of the most relevant 
approaches within the field of AE. The term was coined by Greer (1984) and 
promoted by Elliot W. Eisner from the Getty Center of Education in the Arts 
at Los Angeles, California. It arose as a result of fresh calls for scientific 
development stemming from the US educational reforms of the 1960s, in 
which art was claimed as another defined and structured school discipline 
(Clark et al.,1987). Based on the content and procedures of art education, it 
was organized into four parent disciplines: aesthetics, criticism, art history, and 
studio art. DBAE also took part in Music Education through the so-called 
Discipline Based Music Education (DBME) (Patchen,1994). Initially it was 
proposed as a model for the integration of several fields of knowledge linked 
only to the arts and, therefore, within the same nature of knowledge. In other 
words, it was proposed as an integrated approach, but limited to the framework 
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of the arts, which therefore places this approach within what we have called 
the ‘artistic style’ (Table 2.1) in the previous section. Subsequent adaptations of 
DBAE sought to expand and to interconnect all arts (visual arts, music, dance, 
theater, design, etc.), but also with humanistic, social, and environmental and 
cultural issues (Chalmers, 1996; Delacruz and Dunn, 1996; Hamblen,1997). 
DBAE has been so influential that it has become the bedrock for a variety of 
arts integration initiatives. For example, the Transforming Education Through 
the Arts Challenge (TETAC) initiative developed by various organizations 
within the United States and the Comprehensive Holistic Assessment Task 
(CHAT) program of the Florida Institute for Art Education, sponsored by the 
Getty Center of Education in the Arts. In this case, integration transcends the 
arts, as the central artistic theme of the unit is related to content from different 
disciplines such as social studies, geography, literature, poetry, history, music, 
science, and mathematics. 

• Abordagem Triangular (AT): an approach proposed by Barbosa 
(2010), presented as a reformulation of the Triangular Approach or Triangular 
Methodology (Barbosa, 1991). It proposes the articulation of perceptual, 
cognitive, analytical and creative processes around three main actions: 1) 
Creating art; 2) Seeing and reading the image, the work or the field of meaning 
of art; and 3) Contextualizing what is expressed and the images and objects that 
are read in historical, social, experiential, subjective, contexts, etc. Prioritizing 
visual art, the objective of this approach is to develop perception and 
imagination to grasp the surrounding reality, to develop the critical capacity to 
analyze images, objects, and perceived reality. AT defends a reality composed 
of mental processes that are not dependent on disciplines. In this sense, we can 
understand this approach as transdisciplinary, located within the collaborative 
style. 

• Arts Integration: one of the approaches that most explicitly addresess 
arts integration. Proposed by Silverstein and Layne (2010) within the John F. 
Kennedy Center for the Performing Arts, they defined it as "an approach to 
teaching in which students construct and demonstrate understanding through 
an art form. Students engage in a creative process which connects one art form 
and another subject area and meets evolving objectives in both" (p.1). This 
approach requires the teacher to set goals in relation to both the arts (visual 
arts, dance, drama, and music) and the other disciplines. Thus, the student body 
is a participant in holistic meaningful learning, fitting into the style we have 
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termed collaborative. Linked to this approach, the Kennedy Center established 
the Changing Education Through the Arts (CETA) program, which has 
gradually expanded to schools in several U.S. states. 

• Arts-Based Learning (ABL): an approach that emerged at the 
beginning of the 21st century within the field of education and then expanded 
to other fields such as medicine, nursing, economics, etc. Although the exact 
definition of the term varies according to authors and there are some variants 
(Arts-Based Pedagogy, Arts-Based Teaching or, simply, Arts-Based), this 
approach is usually linked to the use of the arts (quilting, murals, photography, 
poetry, sculpting, dancing, theatre, drama, drawing, mask making, music, 
narratives, literature, and film) as a means for learning other disciplines, 
especially from the field of science (Rieger & Chernomas, 2013), which we 
could frame within the subordinate style. However, among other authors, 
Marshall (2014) maintained that ABL is not only an approach for teaching 
academic content from other disciplines, but is intended for artistic objectives. 
Hulsbosch (2010) has advocated ABL as a multicultural pedagogical strategy 
where critical engagement and learning through the arts facilitates a deeper 
understanding of the world, validates self-knowledge, and offers a multiplicity 
of interpretive positions. It implies moving within the peripheral or 
collaborative styles. Conceived at Harvard University by leading researchers 
Howard Gardner and Steve Seidel, Arts Propel is one of the most famous 
initiatives based on this approach. 

• Arts Integration and Infusion (ArtsIn): proposed by Hartle et al. 
(2015) is an arts-based approach to learning. Visual arts, dance, theater, music, 
and media arts are integrated with other disciplines in the early childhood 
classroom to generate rich cognitive connections. These characteristics suggest 
the approach be placed in a collaborative or leading-role style, depending on 
the emphasis placed on the arts. The key concepts of the ArtsIN approach 
(Universality, Embodiment, Language, and Advancing Development) are the 
principles that guide teaching and research production from an arts-integrated 
perspective. 

• Visual Culture: emerging from Efland et al. (1996), the approach 
diluted disciplinary boundaries and broke with the idea that AE is implicitly 
associated with the Fine Arts. It considers the arts as a form of sociocultural 
production in which all types of visual culture (multicultural forms, the Fine 
Arts themselves, mass media, etc.) should be included in AE. This approach 
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goes beyond an exclusively arts-based AE, incorporating other disciplines, to 
the point of constituting an emerging and transdisciplinary field (Duncum, 
2002); we are therefore talking of a collaborative style. It has three main strands: 
first, an expanded canon that offers a very inclusive list of images and artifacts; 
second, a focus on how we look at images and artifacts and the conditions 
under which we look at them; and third, the study of images within their 
context as part of social practice. 

• Art Research Integration (ARI): devised by Marshall (2014), an 
approach for the classroom application of arts-based research methodology 
(Barone & Eisner, 1997). The author describes the following guidelines 
necessary to bring this approach to the classroom: first, one begins by 
identifying an idea or concept to investigate or a research question to pursue. 
From there, the ideas associated with that concept or question are extracted 
and mapped. Next, information and images related to the concept or question 
are gathered, examined and researched. Along the way, disciplinary boundaries 
are crossed (Natural Sciences, Mathematics, Social Sciences, among others) and 
relationships are established with real life outside of school. The approach is 
therefore framed within the collaborative style. 

• STEAM education: by including the A for arts in STEM education, 
Yakman (2008) advanced the acronym STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics). She proposed a non-hierarchical structure 
in which different fields of study are interconnected with each other. Although 
the term arts is a very broad one, Yakman (2008) compiled a classification of 
fields that fell under the A of STEAM: "Physical, Fine, Manual, Language and 
Liberal (including Sociology, Education, Politics, Philosophy, Theology, 
Psychology, History and more)" (p. 346). Their common nexus is that none of 
them have been invited into the "hard sciences" club of STEM education, nor 
have they been formally included in the structure that is considered vital for 
the creation of more qualified citizens. Thus, Yakman (2008) defined STEAM 
education as "Science and Technology, interpreted through Engineering and 
the Arts, all based in a language of Mathematics" (p. 351). This vision has been 
changing and evolving through the coexistence of different theoretical models 
in what has been widely popularized as integrated STEAM education (Ortiz-
Revilla et al., 2021). Currently the most sophisticated and interesting positions 
of this approach are focused on problem solving (Herro & Quigley, 2017; 
Quigley & Herro, 2016). The use of A as a means of learning for STEM 
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subjects, where the arts are considered, insofar as they provide a number of 
benefits to these disciplines, has been criticized. It is argued that when the arts 
(and the rest of the humanistic disciplines) are considered a goal in themselves 
and not just a gateway to STEM subjects then that cross-disciplinary and 
sustained student learning is truly achieved (Bequette & Bequette, 2012; Ortiz-
Revilla et al., 2021; Zeidler, 2016). Thus, depending on where the learning 
objectives have been focused, this approach has been framed in a subordinate, 
peripheral, or collaborative style. There are currently a large number of STEAM 
initiatives at the international level (Commonwealth of Australia, 2021; Corfo 
& Fundación Chile, 2017; Korea Foundation for the Advancement of Science 
and Creativity [KOFAC], 2012; Morales et al., 2019, among others). It should 
be noted that the long-standing school improvement program based on the 
arts integration Higher Order Thinking (HOT) approach of the state of 
Connecticut in the United States has also adopted STEAM. 

There are other programs that do not adhere to any particular 
approach, such as the emblematic A+ Schools in North Carolina; Arts for 
Academic Achievement (AAA), implemented in Minneapolis public schools; 
Chicago Arts Partnership in Education (CAPE), which established a 
cooperative network among Chicago schools; A Basic Curriculum (ABC), 
which sought to ensure quality AE in South Carolina schools; and Schools, 
Parents, Educators, Children, Teachers Rediscover the Arts (SPECTRA) in 
Ohio. 

Finally, we have in our review found other approaches such as creative 
self-expression (Lowendfeld & Lambert Brittain, 1947), Art Education for Life 
(Anderson, 2003), and Art Thinking (Acaso & Megías, 2017), which although 
not presenting an explicit relationship with integration, might by their nature 
converge with this vision. 

 

2.7. Conclusions 
 
In a political context where integrated education is gaining more and more 
prominence, the aim of this study has been to present a state of the question 
of the place of the arts within the dialogue surrounding integrated education, 
salvaging the currently confused and submerged debate on arts integration and 
clarifying it, in order to restore its potential utility. 
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In this study we have, at the beginning of the twentieth century when 
the dialogue on integrated education was beginning to emerge in the United 
States, seen how AE was still struggling to be included in the curriculum. Thus, 
for several decades it was repeatedly necessary to justify the value of the arts 
for education, even with a consolidated discourse on its benefits (Efland, 2002). 
Years later, when AE was already part of the curriculum, the presence of the 
arts within integrated education has not been free of controversy. The 
utilitarian sense has marked the entire trajectory of arts integration, and a much-
repeated criticism is that integrated educational proposals include no true arts 
integration, as they often appear to be subordinated to other disciplines. 

The problems that were already affecting AE have also been reflected 
in arts integration and remain valid in the current political-educational context. 
In many cases, the arts are instrumentalized in favor of other disciplines or 
directly undervalued by poorly trained teachers. In the same way, the lack of 
attention to the evaluation of artistic learning has also been maintained. 

In spite of these problems and in addition to the polysemy of terms 
used to describe arts integration, we have also found that the significance of 
the arts is the central issue when talking about integration. Thus, we have 
defined five styles that facilitate the identification of the very diverse ways and 
means with which the arts can appear to be integrated with the other 
disciplines. This classification therefore represents a valuable tool for analyzing 
the significance of the arts within different integrated proposals. In this way, it 
will be possible to evaluate their didactic value, rejecting those proposals that 
shy away from the search for authentic learning outcomes for each discipline 
involved in disciplinary integration. 

The very diversity of perspectives and the semantic amalgamation of 
the terms employed in the literature on manifestation of arts integration is 
evident in the wide variety of existing approaches and initiatives. While there 
has been progress in furthering the understanding of arts integration (especially 
in the context of programs with funding opportunities), a review of the major 
approaches shows evidence of the lack of a robust theoretical consensus that 
would make the political demands required feasible. In particular, it may be 
seen both in the diversity of significance and, therefore, styles of integration 
that the arts acquire, and in the objectives pursued by the various approaches. 
As already stated by Wiggins (2001), Lajevic (2013) and, more recently, Van 
Van Baalen et al. (2021), the lack of a consensual approach guiding practices is 
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the main cause of the precarity of the arts within integrated education, the focus 
of current educational policies, as we have commented, originated mainly from 
the United States and which have been expanding worldwide (Kereluik et al., 
2013). 

The educational horizon that will answer the needs and problems of 
the 21st century must be found in the search for more holistic teaching-learning 
processes (Drake & Reid, 2018). It is therefore, necessary to continue working 
towards integrated education and its underlying issues, starting by working 
from the legislation on a greater concretion of effective forms of integrated 
education that include a genuine integration of the arts. As a result of this study, 
we consider that AE having a place in the curriculum is not enough in itself, 
nor should arts integration be reduced to the artistic disciplines. However, 
neither can proposals be permitted where the arts are said to be integrated, 
although they are merely used as a tool to make other disciplines more 
attractive or, even less so, that the arts are only there to make integration and 
its results aesthetically attractive. 

As Morin (1990) commented, the problems of today's society must be 
addressed within the different spheres that surround us all and, in that regard, 
the arts assume a fundamental position for the comprehensive education of 
students. As with other disciplines, AE has its own curriculum and is itself a 
value. For example, what sense does it make within a society where the visual 
and audiovisual arts are gaining importance to exclude both the visual and the 
audiovisual arts from an integrated proposal when any interpretation of the 
surrounding reality will require visually literate citizens? Moreover, the arts play 
a crucial role in the expression of ideas, feelings and emotions, which is usually 
worked on from the earliest educational stages. An aspect that should not be 
forgotten in integrated proposals, as it is really important for students to face 
up to different situations with feelings of self-confidence. The fact of 
integrating the arts with other disciplines encourages students to value both 
their own and other people’s experiences positively. Thus, arts integration turns 
the classroom into a favorable setting for fostering relationships between 
students, something inherent to real life where people linked to different 
disciplines are expected to work collaboratively. These and other qualities clash 
with reality. In Spain, for example, although the new educational legislation 
emphasizes an integrated approach to problems, it includes the new STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) competency in which the 
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arts and other humanistic disciplines are utterly abandoned, even though the 
STEAM variant exists. 

In an educational system where, on the one hand, there is a demand for 
a more integrated education and, on the other, disciplinarity is the general trend 
at the international level, we are aware that there is a long road to go to achieve 
real plans for arts integration. This study may be added to other contributions 
that defend arts integration, a very much needed educational initiative within 
the current of integrated education. 
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 n este capítulo se exploran diversas problemáticas relacionadas con la 
integración de las artes y se reflexiona sobre algunas consideraciones 
necesarias para alcanzar su integración auténtica y significativa. Para 

ello, es conveniente atender a cómo se presentan las artes en las diferentes 
propuestas educativas a través de una revisión sistemática de la literatura. Este 
capítulo aborda, por tanto, el OG2. (Determinar la función que desempeñan 
las artes cuando participan en propuestas educativas integradas y reflexionar 
sobre las consideraciones necesarias para alcanzar su integración auténtica y 
significativa), el OE2.1. (Analizar crítica y pormenorizadamente el corpus 
literario de propuestas integradas que incluyen las artes), el OE2.2. (Identificar 
el estilo y la función de integración que desempeñan las artes cuando participan 
en propuestas educativas integradas) y el OE2.3. (Definir algunos 
delineamientos generales necesarios para alcanzar una integración más 
auténtica y significativa de las artes). 

Este capítulo se corresponde con el artículo de investigación que lleva el mismo 
título y que actualmente se encuentra en revisón. Por ello, se ha considerado 
adecuado presentarlo manteniendo la misma estructura del propio artículo. 
Solamente se han omitido las referencias bibliográficas, que se presentan 
compiladas en un apartado al final de esta tesis. A continuación, se muestra la 
referencia de este artículo: 

 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. (en revisión). La función de 
las artes en las propuestas educativas integradas: una revisión 
sistemática. 

 

3.1. Resumen 
 
La sociedad del siglo XXI demanda una educación que transcienda a los limites 
disciplinares, capaz de formar ciudadanos que puedan enfrentarse a la 
complejidad de los problemas que nos rodean. La educación integrada es 
postulada en este sentido, y contar con la presencia de las artes permite 
comprender la realidad de una forma más holística. Sin embargo, en la literatura 
especializada se viene denunciando de manera recurrente la 
instrumentalización de las artes cuando estas participan en propuestas 
educativas integradas, muchas veces solo empleadas al servicio de los intereses 
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de otras disciplinas u ocupando un lugar difuso en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Con el objetivo de determinar la función que desempeñan las artes, 
en este estudio se presenta una revisión sistemática de las propuestas educativas 
integradas que incluyen las artes en la última década (2014-2023). Los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto la infravaloración que sufren las artes 
en la mayoría de las propuestas educativas integradas, más acentuada en las 
propuestas de enfoque STEAM, donde casi siempre son consideradas 
únicamente para el aprendizaje del resto de disciplinas. Se concluye 
reflexionando sobre algunas consideraciones necesarias para alcanzar una 
integración auténtica y significativa de las artes, atendiendo a sus beneficios y 
transcendiendo a su extendido instrumentalismo. 
 

3.2. Introducción 
 
La sociedad del siglo XXI demanda una educación que transcienda a los 
tradicionales limites disciplinares, capaz de proporcionar una formación 
integral a los ciudadanos para que puedan enfrentarse a la complejidad e 
interconexión de los problemas que nos rodean (Klein, 2018). 

En consonancia con las demandas educativas actuales, se debe 
perseguir que la integración englobe todos los ámbitos del conocimiento 
necesarios para establecer conexiones personales, comunitarias, culturales, 
históricas, científicas y artísticas (Efland, 2002) para la resolución de problemas. 
Por tanto, en este paradigma de educación integrada se hace necesario contar 
con las artes, ya que permiten desarrollar una mirada sensible y crítica en la 
ciudadanía (Efland et al., 2003), una inteligencia fluida capaz de hacer frente a 
las impredecibles vicisitudes de la vida (Eisner, 1992) y, en definitiva, desplegar 
una forma diferente y más holística de comprender la realidad, propiciando el 
desarrollo competencial fundamental para el siglo XXI (Corbisero-Drakos et 
al., 2021; Gibbs et al. 2018). 

Desde el ámbito educativo hace más de un siglo que se ha planteado la 
integración disciplinar (Beane, 1995). De la misma manera, dentro de la 
Educación Artística (EA) también se ha defendido el currículum integrado y el 
papel integral de las artes en la configuración social, económica y educativa 
(Loyal Winslow, 1939). Sin embargo, no ha sido hasta las últimas décadas 
cuando la educación integrada parece tener más sentido. 
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Así, aun dentro de un sistema curricular compartimentado, es habitual 
encontrar cada vez más prácticas educativas integradas como una evolución 
natural que supera las carencias de la visión únicamente disciplinar del 
conocimiento. Esta conexión entre diferentes disciplinas está favoreciendo el 
desarrollo de enfoques educativos que integran las artes (véase, por ejemplo, 
Marshall, 2014; Silverstein y Layne, 2010; Yakman, 2008). Estos enfoques se 
prestan a una integración artística genuina al conectar el desarrollo de 
competencias de las artes con las de otras disciplinas a través de múltiples 
modos de participación en las aulas (Ludwig et al., 2017). 

Sin embargo, en la literatura especializada se han detectado algunos 
problemas que se asocian a la integración de las artes (Sanz-Camarero et al., en 
prensa). Es bien sabido que la EA se encuentra de por sí en una situación 
marginal dentro de los planes de estudios, casi sin contar con visibilidad 
política, social o mediática (Huerta y Domínguez, 2014), y cuando entramos en 
materia de integración, son pocos los estudios que se sumergen en una 
verdadera integración de las artes. Se habla de la importancia de su integración 
(Galafassi et al., 2018; Gibbs et al., 2018), pero no existe consenso y menos un 
reflejo significativo en las aulas (Burnaford et al., 2007; Parson, 2004). Se han 
contemplado diversas perspectivas e intereses (Bresler, 1995), así como estilos 
de integración de las artes (Bresler, 1995; Russell-Bowie, 2009; Wiggins, 2001, 
entre otros). En este contexto, son varios los autores que han denunciado la 
instrumentalización de las artes, es decir, su utilización con el único beneficio 
del aprendizaje de otras disciplinas, considerándose necesarias solo cuando se 
demuestra que contribuyen al rendimiento ajeno (Bresler, 1995, Burnaford et 
al., 2007; Catterall, 1998; Eisner, 1998; Roucher y Lovano-Kerr, 1995, entre 
otros). Muy relacionada con esta problemática, también se ha advertido la 
existencia de una marcada estructura jerárquica dentro de las disciplinas que 
participan de la integración. Así, las artes, en lugar de ser tomadas como fuentes 
ricas y complejas de contenidos y habilidades para los estudiantes (Catterall, 
1998; Eisner, 1998; Roucher y Lovano-Kerr, 1995; Sotiropoulou-Zormpala, 
2016), son en ocasiones marginadas y vistas como el pariente pobre de las otras 
materias (See y Kokotsaki, 2016), cuyos contenidos y objetivos se diluyen y 
quedan reducidos a algo meramente ilustrativo (Brewer, 2002; May 2013; 
Smith, 1995). Por estos motivos, desde el ámbito de las artes existe una defensa 
de la integración disciplinar, pero las prácticas integradas se vigilan con recelo. 



SANZ-CAMARERO, R. (2023)   

 60 

Según el conocimiento de los autores, no existe hasta la fecha ningún 
estudio dedicado a analizar crítica y pormenorizadamente el corpus literario de 
propuestas integradas que incluyen las artes, lo que se considera especialmente 
oportuno en este momento. Así, con el objetivo de determinar la función que 
desempeñan las artes cuando participan en propuestas educativas integradas y 
reflexionar sobre las consideraciones necesarias para alcanzar su integración 
auténtica y significativa, en este estudio se presenta una revisión sistemática de 
las propuestas educativas integradas que incluyen las artes en la última década 
(2014-2023). 

 

3.3. Metodología 
 
En el presente estudio, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura 
siguiendo las directrices establecidas por la Declaración PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 
2009), donde la selección de los trabajos realizó a partir de criterios de inclusión 
claramente definidos y explicados (Higgins y Green, 2008). 

Para asegurar la calidad de los estudios, la búsqueda se realizó en las 
bases de datos Web of Science (WoS) de Clarivate Analytics y Scopus de 
Elsevier. Por una parte, la clave de búsqueda introducida en la Colección 
Principal de Web of Science fue la siguiente: educat* (Topic) AND art OR arts 
(Topic) AND integrat* (Topic). Esta búsqueda reportó 4055 resultados. A 
continuación, se procedió a refinar estos resultados. En primer lugar, se 
seleccionó el área de investigación Education Educational Research, lo que 
reportó un total de 1913 resultados. En segundo lugar, se restringió a la última 
década, periodo en el que ha emergido con más fuerza la integración de las 
artes (Constantino, 2018), comprendiendo los años de publicación desde el 
2014 hasta el 2023, ambos incluidos, lo que reportó un total de 1455 resultados. 
En tercer lugar, con el fin de obtener estudios de justificada calidad y revisados 
por pares, se seleccionaron Artículos y Artículos de revisión, obteniendo 933 
resultados que, tras filtrar por los idiomas inglés y español, se redujeron a 883 
resultados. Por otra parte, la clave de búsqueda introducida en Scopus fue la 
siguiente: (TITLE-ABS-KEY (educat*) AND TITLE-ABS-KEY(art OR arts) 
AND TITLE-ABS-KEY(integrat*). Esta búsqueda reportó 6211 resultados. 
Del mismo modo, se procedió a refinar estos resultados. En primer lugar, se 



CAPÍTULO 3. FUNCIÓN DE LAS ARTES EN PROPUESTAS INTEGRADAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 61 

seleccionó el área temática Social Sciences, lo que reportó un total de 2904 
resultados. En segundo lugar, se restringió a la última década, comprendiendo 
los años de publicación desde el 2014 hasta el 2023, ambos incluidos, lo que 
reportó un total de 1939 resultados. En tercer lugar, se seleccionaron Artículos 
y Artículos de revisión, obteniendo 1381 resultados que, tras filtrar por los 
idiomas inglés y español, se redujeron a 1298 resultados. Por tanto, las 
búsquedas en WoS y Scopus sumaron un total de 2181 resultados. Tras eliminar 
596 artículos duplicados, se obtuvo un total de 1585, con los que se comenzó 
a realizar la revisión sistemática. 

En una lectura del título, resumen y palabras clave de los artículos, se 
aplicaron los siguientes criterios de inclusión: 

1. Es un artículo escrito en español o inglés y los términos de la clave 
de búsqueda aparecen, efectivamente, en el título, resumen o palabras clave. 

2. Aborda la temática de la integración disciplinar de las artes. 

3. Presenta una propuesta educativa en la que se integran las artes. 

Mediante este procedimiento, se eliminaron un total de 44 artículos por 
el criterio 1, 1216 artículos por el criterio 2 y 193 artículos por el criterio 3. A 
continuación, se procedió a la lectura completa de los 132 artículos restantes 
aplicando los siguientes criterios de inclusión: 

4. La propuesta educativa está destinada a etapas de enseñanza 
obligatoria formal. 

5. La propuesta permite determinar el estilo de integración de las artes, 
pues presenta todos o alguno de los siguientes elementos curriculares: objetivos 
generales, objetivos específicos, contenidos. Para la aplicación de este criterio 
se tomó la categorización propuesta por Sanz-Camarero et al., (en prensa), 
quienes indican cinco estilos de integración de las artes según su significación 
con respecto al resto de disciplinas participantes: subordinado o servicial, 
periférico, colaborativo, protagonista o líder y artístico (Figura 3.1).  
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Figura 3.1. Estilos de integración de las artes según Sanz-Camarero et al. (en 
prensa). 

 

Mediante este procedimiento, 89 artículos fueron eliminados en base al 
criterio 4 y 10 en base al criterio 5, quedando un total de 33 artículos aptos para 
su revisión en profundidad. En la Figura 3.2 se presenta el diagrama de flujo 
correspondiente a esta revisión. 
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Figura 3.2. Diagrama de flujo de la revisión sistemática. 

 

3.4. Resultados  
 
3.4.1. Características generales de los estudios 
 
En la Tabla 3.1 se muestran las características generales de los estudios objeto 
de análisis relativas a los autores, el año de publicación, el país de desarrollo del 
estudio y el nombre de la revista donde se han publicado cada uno de los 
artículos. Además, se puntualiza la etapa educativa a la que va dirigida la 
propuesta educativa integrada.  
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Tabla 3.1. Características generales de los estudios 
Autor/es Año País Revista Etapa 

educativa 

Kelly et al. 2020 Estados 
Unidos The Reading Teacher Educación 

Primaria 

Acer 2016 Turquía Childhood Education Educación 
Primaria 

Bautista et al. 2016 Singapur Journal of Curriculum Studies Educación 
Secundaria 

Ali Al-
Mutawah et al. 2021 Baréin International Journal of Education and 

Practice 
Educación 
Primaria 

Park 2015 Corea del 
Sur Advanced Science Letters Educación 

Primaria 

Sutama et al. 2020 Indonesia Universal Journal of Educational Research Educación 
Secundaria 

Schoevers et al. 2020 - International Journal of Science and 
Mathematics Education 

Educación 
Primaria 

Lovemore et al. 2021 Sudáfrica South Africa Journal of Childhood 
Education 

Educación 
Primaria 

Tytler et al. 2022 - Research in Science Education Educación 
Secundaria 

Espigares-
Gámez et al. 2020 - Revista de Ensino de Ciências e 

Matemática 
Educación 
Primaria 

Wilson-Parish 
y Parish 2016 Georgia Strategies Educación 

Primaria 

Hughes et al. 2022 Estados 
Unidos International Journal of STEM Education Educación 

Primaria 
Rebelo 
Leandro et al. 2018 Portugal Research in Dance Education Educación 

Primaria 

Finch et al. 2021 Estados 
Unidos Cognition and Instruction Educación 

Secundaria 

Burn 2016 Reino 
Unido Learning, Media and Technology Educación 

Primaria 

Sharma et al. 2020 Nueva 
Zelanda 

New Zealand Journal of Educational 
Studies 

Educación 
Primaria 

Kaplan 2017 Estados 
Unidos Phi Delta Kappan Educación 

Primaria 

Lu et al. 2022 Taiwan International Journal of Technology and 
Design Education 

Educación 
Primaria 

Lindberg et al. 2020 Estados 
Unidos Frontiers in Education Educación 

Secundaria 

Birsa 2018 Eslovenia Center for Educational Policy Studies 
Journal 

Educación 
Primaria 

Brezovnik 2015 Eslovenia Center for Educational Policy Studies 
Journal 

Educación 
Primaria 

Chalas y 
Pitblado 2021 - International Journal of Education 

Through Art 
Educación 
Secundaria 

Balakrishnan et 
al. 2019 Malasia The International Journal of Science, 

Mathematics and Technology Learning 
Educación 
Secundaria 

Hannigan et al. 2022 Australia International Journal of Science Education Educación 
Secundaria 
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Lage-Gómez 2020 España Estudios Pedagógicos Educación 
Secundaria 

Tan et al. 2020 Malasia Problems of Education in the 21st 
Century 

Educación 
Secundaria 

Pabuçcu Akis y 
Demirer 2023 Turquía Science Activities Educación 

Secundaria 

Ling et al. 2020 China International Journal of Technology and 
Design Education 

Educación 
Secundaria 

Ozkan y 
Topsakal 2020 Turquía Research in Science & Technological 

Education 
Educación 
Secundaria 

Mannila et al. 2023 Finlandia Computers and Education Open Educación 
Secundaria 

Furner et al. 2021 Estados 
Unidos International Journal of Whole Schooling Educación 

Primaria 

Chien y Chu 2018 Taiwan International Journal of Science and 
Mathematics Education 

Educación 
Secundaria 

de Vicente-
Yagüe Jara y 
Marco 
Martínez 

2016 España Educatio Siglo XXI Educación 
Primaria 

 

Como se puede observar, la investigación ha ido en aumento, véase que 
en el periodo de 2014 al 2018 (ambos incluidos) existen n=11 estudios y en la 
segunda parte de la década, de 2015 hasta la actualidad, se encuentran n=22 
estudios. Esto coincide con la tendencia del conjunto de estudios que 
superaron la fase de cribado, es decir, aquellos que, aunque no cumplieron los 
dos últimos criterios, presentaban propuestas educativas en las que se 
integraban las artes. 

La mayoría de los estudios seleccionados para esta revisión se han 
desarrollado en el continente asiático (n=12), seguidos de Europa (n=8) y 
América, siendo EEUU el país que abarca la totalidad de los estudios (n=7). 
También África y Oceanía tienen su representación (n=1 en cada caso) y 
existen n=3 estudios en los que no se indica el país de desarrollo. El corpus 
incluye estudios pertenecientes a variedad de revistas, siendo las más 
representadas las revistas International Journal of Science and Mathematics 
Education, International Journal of Technology and Design Education y 
Center for Educational Policy Studies Journal, con n=2 estudios cada una y 
ninguna de ellas perteneciente al ámbito artístico. Por último, los estudios 
pertenecientes a la etapa de Educación Primaria y a la etapa de Educación 
Secundaria están muy igualados, encontrándose n=18 y n=15, 
respectivamente. 
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3.4.2. Datos de la revisión en profundidad 
 
En la Tabla 3.2 se muestra una relación de los estudios concretándose el tipo 
de disciplina artística, el resto de las disciplinas participantes en la integración, 
el enfoque educativo empleado, la función que desempeñan las artes y su estilo 
de integración de las artes. 

 

Tabla 3.2. Datos de la revisión en profundidad. 

Estudio Disciplinas 
artísticas 

Resto de 
disciplinas Enfoques Función de las artes Estilo* 

Kelly et al. 
(2020) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 
pintura) 

Lenguaje y Ciencias 
Sociales - 

Desarrollo cultural y 
fomento del primer 

idioma en aulas bilingües 
Colaborativo 

Acer (2016) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 

escultura, 
diseño), 
danza y 
teatro 

Arquitectura, 
Matemáticas, 

Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales 

- 
Comprender el paisaje 
urbano y el entorno 

construido 
Periférico 

Bautista et al. 
(2016) 

Danza, 
música, 
teatro y 

artes 
visuales 

- - 
Conectar conceptos y 
procesos de diversas 

formas artísticas 
Artístico 

Ali Al-
Mutawah et 
al. (2021) 

Artes 
visuales 
(diseño) 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM Desarrollar habilidades 
creativas e ingenio Periférico 

Park (2015) - Matemáticas STEAM Aprender la teoría fractal Subordinado 

Sutama et al. 
(2020) 

Artes 
visuales 
(vídeo) 

 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM Aprender Matemáticas y 
crear productos Periférico 

Schoevers et 
al. (2020) 

Artes 
visuales 
(pintura, 
dibujo, 

escultura) 

Matemáticas MACE Enriquecer la educación 
matemática Periférico 

Lovemore at 
al. (2021) Música Matemáticas - 

Apreciar la belleza y 
potencial creativo de las 

Matemáticas 
Colaborativo 

Tytler et al. 
(2022) 

Artes 
visuales 

(fotografía, 
vídeo) 

Ciencias Naturales - 
Enriquecer los hábitos 

de percepción en el 
aprendizaje indagatorio 

Periférico 
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Espigares-
Gámez et al. 
(2020) 

- Matemáticas y 
Ciencias Naturales STEAM - Subordinado 

Wilson-
Parish y 
Parish 
(2016) 

Artes 
visuales 
(dibujo) 

Educación Física - Aprendizaje de las 
diferentes áreas Colaborativo 

Hughes et 
al. (2022) - 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM Aprender ciencias Periférico 

Rebelo 
Leandro et 
al. (2018) 

Danza Matemáticas - Aprender contenidos 
matemáticos Subordinado 

Finch et al. 
(2021) 

Artes 
visuales 

(escultura, 
pintura, 
dibujo) 

Ciencias Naturales y 
Tecnología STEAM Aprendizaje de las 

diferentes áreas Colaborativo 

Burn (2016) 

Música, 
teatro y 

artes 
visuales 
(diseño) 

 

Lenguaje y 
Tecnología - Aprendizaje de las 

diferentes áreas Colaborativo 

Sharma et al. 
(2020) Danza 

Ciencias Naturales, 
Matemáticas, Inglés 
y Ciencias Sociales 

- Aprender Ciencias, 
Matemáticas e Inglés Periférico 

Kaplan 
(2017) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 

pintura) y 
música 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM 
Impulsar el rendimiento 

en Música y materias 
STEAM 

Colaborativo 

Lu et al. 
(2022) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 
pintura, 
corte de 
papel) 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM 
Desarrollar la creatividad 

y el pensamiento 
divergente 

Periférico 

Lindberg et 
al. (2020) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 
pintura, 
diseño 
digital, 

fotografía) y 
música 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM Aprender las materias 
STEAM Colaborativo 

Birsa (2018) 
Artes 

visuales 
(escultura) 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 

Matemáticas, 
Ciencias Sociales y 
Educación Física 

- Conectar asignaturas 
artísticas 

Protagonista 
o líder 
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Brezovnik 
(2015) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 
pintura) 

Matemáticas - Comprender las 
Matemáticas Subordinado 

Chalas y 
Pitblado 
(2021) 

Artes 
visuales 

(instalación) 
Ciencias Sociales - 

Mejorar el aprendizaje y 
compromiso con la 

Historia 
Periférico 

Balakrishnan 
et al. (2019) 

Artes 
visuales 

(escultura) 
Ciencias Naturales - Aprender conceptos 

científicos Subordinado 

Hannigan et 
al. (2022) 

Artes 
visuales 

(escultura) 
Ciencias Naturales STEAM Aprender ciencias Periférico 

Lage-
Gómez 
(2020) 

Música y 
artes 

visuales 
Ciencias Sociales - 

Potenciar el 
pensamiento creativo, 

concienciar sobre 
estereotipos de género, 
motivar el aprendizaje y 

acercar la creación 
artística 

Colaborativo 

Tan et al. 
(2020) - 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM Aprender conceptos de 
electricidad Subordinado 

Pabuçcu 
Akiş y 
Demirer 
(2023) 

Artes 
visuales 
(diseño, 
dibujo, 
pintura, 

escultura) 

Ciencias Naturales, 
Matemáticas, 
Ingeniería y 
Tecnología 

STEM+ Motivación y aprendizaje 
de la Química Subordinado 

Ling et al. 
(2020) 

Artes 
visuales 

(fotografía) 
Ciencias Naturales - 

Comprender la reacción 
de precipitación desde 

una visión artística 
Colaborativo 

Ozkan y 
Topsakal 
(2020) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 
pintura, 

escultura) 

Ciencias Naturales STEAM Comprender contenidos 
científicos Subordinado 

Mannila et 
al. (2023) 

Artes 
visuales 
(dibujar, 

pintura) y 
música 

Tecnología, 
Lenguaje, 

Matemáticas y 
Ciencias Naturales 

STEAM 
Fomentar la creatividad 

y un aprendizaje más 
amplio 

Colaborativo 

Furner et al. 
(2021) 

Artes 
visuales 
(dibujo, 
pintura) 

Matemáticas y 
Tecnología - 

Fomentar habilidades 
comunicativas, la 

expresión creativa y el 
debate 

Subordinado 

Chien y Chu 
(2018) 

Artes 
visuales 
(dibujo) 

Ciencias Naturales, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas 

STEAM 
Aumentar el interés en 

aprender Ciencias y 
Matemáticas 

Subordinado 
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de Vicente-
Yagüe Jara y 
Marco 
Martínez 
(2016) 

Artes 
visuales, 
música y 

teatro 

Lenguaje - 
Fomentar una educación 
integral, contextualizada 

y holística 
Colaborativo 

*En base a la categorización de Sanz-Camarero et al. (en prensa).  - No especificado. 

 

Con respecto al tipo de disciplinas artísticas, los estudios presentan 
propuestas educativas que integran más frecuentemente contenidos relativos a 
las Artes Visuales (n=26), seguidos de Música (n=8), Danza (n=4) y Teatro 
(n=4). Dentro de las Artes Visuales predominan las propuestas sobre el dibujo 
(n=13), la pintura (n=11) y la escultura (n=8), seguidos del diseño (n=5), el 
vídeo (n=2), la fotografía (n=3), el corte de papel (n=1) y la instalación artística 
(n=1). Varios estudios (n=4) no aclaran el tipo de disciplina artística empleada 
en sus propuestas. 

Por otra parte, destacan los estudios que presentan propuestas que 
incorporan contenidos pertenecientes a las disciplinas STEM, esto es, Ciencias 
de la Naturaleza (n=20), Tecnología (n=14), Ingeniería (n=9) y Matemáticas 
(n=20). A este conjunto le siguen los estudios que cuyas propuestas incorporan 
las Ciencias Sociales (n=6), el Lenguaje (n=4), la Educación Física (n=2), la 
Arquitectura (n=1) y el Inglés (n=1). 

La educación STEAM integrada es el enfoque protagonista (n=15). 
Otro estudio presenta el enfoque Mathematics, Arts, and Creativity in 
Education (MACE) (n=1) y en el resto de los estudios (n=17) no se hace 
referencia al tipo de enfoque empleado. 

Con respecto a la función que desempeñan las artes, una mayoría de los 
estudios (n=18) contienen propuestas que utilizan las artes para fomentar el 
aprendizaje de otras disciplinas, siendo los más numerosos los dirigidos al 
aprendizaje de las Ciencias y de las Matemáticas (n=15). En varios casos (n=4), 
la función de las artes tiene que ver con el fomento de la creatividad y en menos 
de un tercio de las propuestas (n=10) se relaciona con el aprendizaje de las 
enseñanzas artísticas. 

Por último, en cuanto al estilo de integración, el estudio dominante es 
colaborativo (n=11), siguiéndole el subordinado (n=10), periférico (n=10), 
protagonista o líder (n=1) y artístico (n=1). 
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3.5. Discusión y conclusiones 
 
Para cubrir las demandas de la sociedad de nuestros días y la necesidad de una 
renovación en la educación, cada vez son más las propuestas educativas que 
integran el arte, convirtiéndose así en un tema recurrente dentro de la EA. Sin 
embargo, la integración no está exenta de polémica, denunciándose un 
desequilibrio entre las áreas que conforman las propuestas integradas, siendo 
las artes las que resultan más desfavorecidas (Brewer, 2002; Efland, 2002; 
Marshall, 2014; May, 2013; Sotiropoulou-Zormpala, 2016, entre otros). Con el 
objetivo de determinar la función que desempeñan las artes cuando participan 
en propuestas educativas integradas y reflexionar sobre las consideraciones 
necesarias para alcanzar su integración auténtica y significativa, en este estudio 
se ha presentado una revisión sistemática de las propuestas educativas 
integradas que incluyen las artes en la última década. 

El aumento progresivo del número de artículos que proponen la 
integración de las artes en la última década demuestra que, en consonancia con 
los nuevos requerimientos político-educativos, hoy en día representa un asunto 
de gran interés en el ámbito educativo. Este aumento e interés coincide con la 
aparición del enfoque STEAM, desde la cual han aumentado sustancialmente 
las discusiones sobre la integración de las artes (Constantino, 2018). 

Existen propuestas localizadas en diversos países del mundo. En 
congruencia con los esfuerzos en los programas educativos integrados 
(concretamente sobre el emergente enfoque STEAM), la mayoría de las 
propuestas se localizan en Estados Unidos, países del continente asiático y 
europeo. Sin embargo, en este estudio no se han encontrado propuestas 
diseñadas en países de América Latina, aun cuando, aunque en menor 
proporción, también existe algún país que ha promocionado la educación 
STEAM integrada (véase, por ejemplo, Corfo y Fundación Chile, 2017; Espinal 
y Silveira, 2019).  

La cantidad de estudios que se dirige a la etapa de Educación Primaria 
y los que se dirigen a la etapa de Educación Secundaria están compensados. En 
la Educación Secundaria se suele contar con especialistas para cada materia, y 
esto podría dificultar la aplicación de enfoques integrados al precisar de una 
mayor coordinación entre docentes. Sin embargo, en los diseños se están 
teniendo en cuenta diversos niveles de integración disciplinar (Gresnigt et al., 
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2014), esto es, integraciones conectadas, anidadas o multidisciplinares que 
superan estas dificultades logísticas (véase, por ejemplo, Finch et al., 2021; 
Lage-Gómez, 2020). 

De entre las diversas formas de arte, las Artes Visuales resultan, sin 
duda, las preferidas para el diseño de propuestas integradas. A su vez, el dibujo 
y la pintura representan las especialidades más recurrentes. Pensar 
exclusivamente en el dibujo cuando se habla de Artes Visuales o incluso cuando 
se habla de artes de forma general reitera el desconocimiento curricular que 
existe sobre la EA (Bresler, 1995; Burnaford et al., 2001; LaJevic, 2013). El 
dibujo y la pintura son las más recurrentes por la extendida creencia errónea de 
que su mera utilización implica estar atendiendo contenidos artísticos, cuando 
la mayoría de las veces los dibujos quedan reducidos a algo meramente 
ilustrativo y desprovisto de instrucción en cuestiones artísticas (Bresler 1995; 
Brewer, 2002; LaJevic, 2013; May 2013). Estas especialidades son, por tanto, 
las más damnificadas en cuento a la instrumentalización de las artes, porque 
representan el recurso técnicamente asequible y popular para “decorar” el 
aprendizaje (Bresler, 1995). De hecho, en la mayoría de las propuestas que 
utilizan el dibujo, el estilo de integración es subordinado o periférico, ya que el 
hecho de utilizar recursos relacionados con el quehacer artístico (como dibujar 
o colorear), no significa que se esté abordando el currículo artístico. Dentro de 
las Artes Visuales, la escultura referida a la construcción tridimensional es la 
tercera especialidad más recurrente. Esto se debe a que, sobre todo en las 
propuestas STEAM, la parte artística se dice abordar mediante la construcción 
de prototipos que tienen que ver con el diseño ingenieril (Ortiz-Revilla et al., 
2022) y no con contenidos artísticos. Por otro lado, es destacable que varios de 
los estudios no concretan la forma de arte que utilizan, refiriéndose 
genéricamente a artes. Todos estos casos, se corresponden con propuestas 
STEAM cuyos estilos de integración son subordinados o periféricos, lo que 
ratifica la instrumentalización de las artes en la educación STEAM, una 
problemática muy conocida y ya advertida en la literatura (Bequette y Bequette, 
2012; Ortiz-Revilla et al., 2021; Zeidler, 2016).  

Las disciplinas con las que mayoritariamente se integran las artes son 
las Ciencias de la Naturaleza, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Esta 
integración va en consonancia con el enfoque STEAM que representa, a su vez, 
el enfoque de integración protagonista en las últimas décadas y, como venimos 
nombrando, también en esta revisión. En cuanto a la integración exclusiva 
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entre disciplinas artísticas, popular en décadas anteriores (Greer, 1984), solo se 
ha reportado un estudio que defienda su integración. 

La función que desempeñan las artes en las propuestas educativas 
integradas reitera el instrumentalismo que siguen sufriendo (Eisner, 1998; 
Efland, 2002; Marshall, 2014); la gran mayoría de los estudios utiliza las artes 
para fomentar el aprendizaje de otras disciplinas, en su mayoría Ciencias y 
Matemáticas (sobre todo en propuestas STEAM). Esta infravaloración de las 
artes, que no tiene en cuenta el aprendizaje de las disciplinas artísticas, se hace 
muy evidente en propuestas como la de Espigares-Gámez et al. (2020) donde 
se indica utilizar un enfoque STEAM, pero no se nombran las artes ni se 
concreta la función de estas en la propuesta. Otra de las funciones asignadas a 
las artes es el desarrollo de la creatividad, asunto que puede relacionarse con la 
EA, pero que no pertenece exclusivamente a este ámbito (Aguilera y Ortiz-
Revilla, 2021). Así pues, se sigue sin hacer hincapié sobre el aprendizaje 
puramente artístico. 

Uno de los aspectos más relevantes de este análisis ha sido definir el 
estilo de integración de las artes en cada una de las propuestas. Acordando con 
la literatura (Bresler, 1995), existe variedad de perspectivas e intereses en la 
integración de las artes. Se han identificado varios estudios cuyo estilo de 
integración es colaborativo, pues responde a una integración genuina del arte 
al tratar de conectar conceptos y objetivos tanto en las artes como en las otras 
disciplinas (Sanz-Camarero et al., en prensa). Precisamente muchos de los 
artículos de estilo colaborativo denuncian que, a menudo, las artes se utilizan 
para comprensión de los contenidos de otras disciplinas (por ejemplo, Wilson-
Parish y Parish, 2016 y Finch et al., 2021) justificando así la atención prestada 
a las artes en sus propuestas. Sin embargo, la mayoría de las propuestas se 
identifican dentro de los estilos subordinado o periférico. En estos estilos, el 
componente artístico no se aborda o se aborda de manera superficial. Además, 
a diferencia de las demás disciplinas, en las propuestas identificadas bajo estos 
estilos, no existe intención de alcanzar aprendizajes artísticos, sino que, 
únicamente, se considera a las artes en tanto que contribuyen al aprendizaje de 
las otras disciplinas, tal y como se viene denunciando en la literatura (LaJevic, 
2013; Sotiropoulou-Zormpala, 2016). Esto se subraya, en congruencia con lo 
que hemos comentado anteriormente, en las propuestas STEAM, cuya gran 
mayoría pertenece a estos dos estilos.  
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En síntesis, las funciones que desempeñan las artes dentro del 
paradigma de la educación integrada denotan una situación preocupante. Para 
revertir esta situación, es necesaria una actuación desde toda la comunidad 
educativa, más aún cuando los planes de estudios más recientes promueven 
enfoques integrados donde participan las artes, como la educación STEAM. 
En estos casos, los fundamentos teóricos de STEAM deberían ser revisados, 
teniendo en cuenta los aspectos aquí indicados. 

A su vez, al diseñar una propuesta de integración con las artes, el 
docente debe asegurarse de adoptar una estrategia pedagógica que permita al 
alumnado adquirir conocimientos de manera eficiente y holística en todas las 
disciplinas, fomentando la resolución creativa de tareas artísticas (Birsa, 2018). 
Para lograr que las artes se incorporen como un socio junto a otras disciplinas 
(estilo colaborativo) es necesario que en las diferentes propuestas se aborden 
contenidos, habilidades, expresiones y modos de pensamiento específicos de 
todas las disciplinas participantes, incluidas las artes. En este sentido, se debe 
prestar especialmente atención a no asignar “objetivos secundarios” a las artes. 
También es conveniente abrir el abanico hacia disciplinas artísticas ignoradas 
como el teatro o la danza, para aprovechar las cualidades del arte en todas sus 
dimensiones. Por último, se requiere mejorar la formación docente para que se 
puedan proporcionar experiencias de aprendizaje artístico significativas, 
abriendo el paso a la experimentación y fomentando la reflexión crítica. El 
desafío, por lo tanto, es construir el diálogo entre todos los participantes de la 
integración y considerar los beneficios de las artes más allá de su extendido 
instrumentalismo para lograr una integración genuina que genere un 
aprendizaje acorde a los requerimientos de la sociedad del siglo XXI. 

Este estudio aporta conocimientos novedosos a la brecha existente en 
la literatura sobre el análisis crítico y pormenorizado del corpus literario de 
propuestas integradas que incluyen las artes. No obstante, planteamos la 
necesidad de ampliar el análisis a otras bases de datos para reducir al máximo 
el sesgo de los resultados e interpretaciones aquí desarrollada. 
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n el capítulo anterior, a través de una revisón, se ha revelado que la 
educación STEAM integrada, con la inclusión de las artes, es el 
enfoque de integración gran protagonista de las últimas dos décadas. 

A su vez, derivado de las políticas educativas actuales, la educación STEAM 
integrada se presenta como un enfoque de gran proyección. Así, este capítulo 
se plantea en base a la necesidad de profundizar en este enfoque por su 
relevancia para el tema abordado en esta tesis. En este capítulo se abordan el 
OG3 (Profundizar en el conocimiento de los enfoques de integración actuales, 
la educación STEAM integrada) y el OE.3.1 (Reflexionar críticamente sobre 
los distintos modelos teóricos desarrollados para la educación STEAM 
integrada.). 

Este capítulo se corresponde con el artículo de investigación que lleva 
el mismo título y que actualmente se encuentra publicado. Por ello, se ha 
considerado adecuado presentarlo manteniendo el formato original de la 
publicación de la revista. A continuación, se muestra la referencia de este 
artículo: 

Ortiz-Revilla, J., Sanz-Camarero, R., y Greca, I. M. (2021). Una mirada crítica 
a los modelos teóricos sobre educación STEAM integrada. Revista 
Iberoamericana de Educación, 87(2), 13-33. 
https://doi.org/10.35362/rie8724634 
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espués de la anterior aproximación a la educación STEAM integrada 
a través del estudio de sus modelos teóricos, este capítulo aborda 
otro de los aspectos de especial relevancia para entender la 

integración de las artes en este enfoque, esto es, el análisis de las propuestas 
educativas STEAM a la luz de la educación artística. Así, este capítulo aborda 
el OG3 (Profundizar en el conocimiento de los enfoques de integración 
actuales, la educación STEAM integrada.), el OE3.2. (Conocer las 
características de las propuestas educativas STEAM en relación con la 
educación artística), el OE3.3. (Determinar el impacto de la educación STEAM 
integrada en el desarrollo competencial artístico), el OE3.4. (Reflexionar sobre 
algunas consideraciones necesarias para alcanzar una integración auténtica y 
significativa de las artes en la educación STEAM integrada) y el OE3.5. 
(Reflexionar sobre las implicaciones de la educación STEAM integrada en la 
formación del profesorado). 

Este capítulo se corresponde con el artículo de investigación que lleva 
el mismo título y que actualmente se encuentra en proceso de revisión.  Por 
ello, se ha considerado adecuado presentarlo manteniendo la misma estructura 
del propio artículo. Solamente se han omitido las referencias bibliográficas, que 
se presentan compiladas en un apartado final de esta tesis. A continuación, se 
muestra la referencia de este artículo: 

 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. (en revisión). El impacto de 
la educación STEAM integrada en la educación artística: una revisión 
sistemática. 

 
5.1. Resumen 
 

La educación STEAM integrada representa un enfoque educativo en plena 
expansión que está reportando buenos resultados en diversos contextos, y cuya 
implementación está siendo promovida internacionalmente. Sin embargo, en la 
literatura especializada se ha advertido que la incorporación de las artes en las 
propuestas STEAM a menudo se realiza al servicio de otras disciplinas y que la 
aparición de contenidos artísticos es escasa o directamente nula. Para avanzar 
hacia una incorporación auténtica de las artes se hace necesario conocer su 

D 
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situación dentro de este enfoque. Así, con el objetivo de conocer las 
características de las propuestas educativas STEAM y determinar el impacto de 
la educación STEAM integrada en el desarrollo competencial artístico, en este 
estudio se presenta una revisión sistemática de propuestas STEAM de 
Educación Primaria y Secundaria. Los resultados muestran un alcance muy 
reducido de este enfoque en la educación artística pues, aunque con impacto 
positivo, son muy escasos los estudios que consideran la evaluación del 
desarrollo competencial artístico. Se concluye reflexionando sobre algunas 
consideraciones necesarias para alcanzar una integración auténtica y 
significativa de las artes en la educación STEAM, lo que abre una conversación 
sobre lo que hasta ahora era un vacío existente en la literatura.  

 

5.2. Introducción 
 
La educación STEAM integrada es un enfoque educativo basado en la 
integración de los conocimientos de las disciplinas de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas, y dirigido a la resolución de problemas 
cercanos a la vida real del alumnado. Este enfoque resulta coherente con la 
necesidad de la alfabetización integral, menos compartimentada y más holística 
que precisa la sociedad del siglo XXI para desenvolverse en un mundo de 
naturaleza cada vez más compleja e interconectada. 

Si bien es cierto que la fundamentación teórica de la educación STEAM 
integrada cuenta con avances significativos, aún se detectan carencias, 
especialmente desde la perspectiva epistemológica (Ortiz-Revilla et al., 2021). 
En todo caso, representa un enfoque en plena expansión y que está reportando 
buenos resultados a nivel internacional y en diversos contextos (Aguilera y 
Ortiz-Revilla, 2021; García-Fuentes et al., 2023; Kang, 2019). De hecho, cada 
vez son más los países que están promoviendo la implementación del enfoque 
STEAM a lo largo de todas las etapas educativas (Commonwealth of Australia, 
2021; Corfo y Fundación Chile, 2017; Espinal y Silveira, 2019; Gobierno de 
España, 2021; Korea Foundation for the Advancement of Science and 
Creativity, 2012; Morales et al., 2019, entre otros). 

Se ha argumentado que la educación STEAM integrada representa un 
enfoque más holístico y equilibrado que su predecesor enfoque STEM (Ortiz-
Revilla et al., 2020; Madden et al., 2013; Quigley y Herro, 2016). De hecho, 
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nuestra postura adhiere a la visión más reciente e interesante de la A en 
STEAM, que incluye las artes y las humanidades, aunque en este trabajo nos 
centraremos en las artes. Sin embargo, en la literatura especializada se ha venido 
advirtiendo de manera reiterada que la incorporación de las artes en las 
propuestas STEAM a menudo se realiza al servicio de otras disciplinas y que la 
aparición de contenidos artísticos es escasa o directamente nula (Bequette y 
Bequette, 2012; Hunter-Doniger, 2018; Land, 2013). 

Para avanzar hacia una incorporación auténtica de las artes se hace necesario 
conocer su situación actual dentro de la educación STEAM integrada, solo de 
esta manera se puede huir del instrumentalismo de las artes en STEAM y seguir 
aprovechando todo el potencial educativo que brinda este enfoque. Por ello, 
con el objetivo de conocer las características de las propuestas educativas 
STEAM en relación con la educación artística y determinar el impacto de la 
educación STEAM integrada en el desarrollo competencial artístico1, en este 
estudio se presenta una revisión sistemática de propuestas STEAM de las dos 
etapas que comprenden la educación obligatoria, la Educación Primaria y la 
Educación Secundaria, etapas en las que más avanzada está actualmente la 
fundamentación teórica de STEAM.  

 

5.3. La educación artística en la educación STEAM integrada 
 

El origen del enfoque STEAM se encuentra en la evolución de la 
educación STEM, que inicialmente puso énfasis en la formación en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para preparar a los estudiantes para un 
mundo con constantes avances científico-tecnológicos. Sin embargo, a medida 
que avanza el siglo XXI, se ha hecho evidente que la resolución de problemas 
no puede reducirse únicamente a las disciplinas STEM. Así, la educación 
STEAM ha ampliado el enfoque STEM incorporando las artes y las 
humanidades, fomentando la colaboración disciplinar y proporcionando a los 
estudiantes una comprensión más holística de los problemas y sus soluciones 

 
1 En estudio adherimos al marco teórico competencial de Ortiz-Revilla et al., (2021), 
quienen proponen que el constructo competencial implica las dimensiones conceptual, 
procedimental, actitudinal, contextual, comunicativa, metacognitiva y epistemológica 
del conocimiento. 
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(Maeda, 2013). Por tanto, hablar de educación STEAM integrada tendría que 
implicar intrínsecamente hablar de educación artística y humanística. 

Entre los beneficios de la integración de las artes al enfoque STEAM 
más nombrados en la literatura se ha destacado el desarrollo de la creatividad, 
el espíritu innovador, el pensamiento crítico, la competencia digital, el 
conocimiento del diseño de ingeniería e incluso el fomento de las actitudes 
positivas hacia las ciencias y las matemáticas o la contextualización de la ciencia 
(Chien y Chu, 2018; Chu et al., 2019; Kim y Kim, 2016; Quigley y Herro, 2016). 
Aunque estas capacidades también se desarrollan con la educación STEM, las 
artes permiten potenciarlas desde perspectivas únicas, pues tienen la capacidad 
de ayudar a dar múltiples respuestas a los problemas y ofrecer un tipo de 
conocimiento abierto basado en las subjetividades, un elemento poco habitual 
que proporciona la opción de generar un pensamiento divergente (Acaso y 
Megías, 2017). Ciertamente la integración de disciplinas artísticas potencia esta 
serie de beneficios, sin embargo, resulta paradójico que entre estos argumentos 
no se encuentre como protagonista la mejora del desarrollo competencial 
artístico, como si se tratase de algo secundario; esto no ocurre al revés, es decir, 
la preocupación por el desarrollo competencial, por ejemplo, científico, 
siempre ha estado a la cabeza de los intereses del enfoque STEAM (Bequette y 
Bequette, 2012; Chu et al., 2019); incluso se ha comentado que “la educación 
STEAM se propuso como una importante dirección de política educativa para 
resolver la baja motivación por el aprendizaje de las ciencias y el fenómeno de 
evitar la ciencia y la ingeniería.” (Song et al., 2019, p. 559).   

En cualquier caso, seguramente podamos buscar las causas de este 
problema precisamente en los orígenes de STEAM, como ya se ha comentado, 
procedente de STEM, un enfoque del ámbito científico-tecnológico. Sin 
embargo, es lógico pensar que, en base a la idiosincrasia de la educación 
STEAM integrada, un enfoque educativo que persigue la integración de 
conocimientos para la resolución holística de problemas, el desarrollo 
competencial artístico no debería encontrarse en segundo plano. 

Así, este lugar “secundario” de las artes como partícipes de la educación 
STEAM integrada no ha pasado desapercibido, estableciéndose un continuo 
de reivindicaciones desde la literatura preocupadas por mejorar esta situación 
(Bequette y Bequette, 2012; Hunter-Doniger, 2018; Land, 2013, entre otros) y, 
a fin de cuentas, caminar en favor de una verdadera integración disciplinar 
STEAM, línea a la que pretendemos contribuir con esta investigación. 
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En síntesis, la educación artística desempeña un papel intrínseco y 
esencial en la educación STEAM integrada de cara a la alfabetización integral 
de los individuos para los desafíos del siglo XXI y resulta necesario atender en 
este sentido a su situación en el diseño de las propuestas STEAM integradas. 

 

5.4. Metodología 
 
En el presente estudio, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura 
siguiendo las directrices establecidas por la Declaración PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 
2009), donde la selección de los trabajos se realizó a partir de criterios de 
inclusión claramente definidos (Higgins y Green, 2008). 

Para asegurar la calidad de los estudios, la búsqueda se realizó en la base 
de datos Web of Science (WoS) de Clarivate Analytics. Concretamente se 
realizó en su Colección Principal, que incluye, entre otros, los índices Social 
Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index y Emerging Sources 
Citation Index, en los cuales se encuentran las revistas más importantes de 
educación artística. La clave de búsqueda introducida en la Web of Science 
Core Collection fue la siguiente: STEAM AND educati* (Topic). Esta 
búsqueda reportó 1309 resultados. A continuación, se procedió a refinar estos 
resultados. En primer lugar, se seleccionó el área de investigación Education 
Educational Research, lo que reportó un total de 709. En segundo lugar, se 
restringió a la última década, periodo en el que ha emergido con contundencia 
la educación STEAM integrada, comprendiendo los años de publicación desde 
el 2014 hasta el 2023, ambos incluidos, lo que reportó un total de 673 
resultados. En tercer lugar, con el fin de obtener estudios de justificada calidad 
y revisados por pares se seleccionaron Artículos, obteniendo 393 resultados 
que, tras filtrar por los idiomas inglés y español, se redujeron a 381 resultados. 
Con este conjunto de artículos se comenzó a realizar la revisión sistemática. 

En una lectura del título, resumen y palabras clave de los artículos se 
aplicaron los siguientes criterios de inclusión: 

1. Es un artículo y los términos de la clave de búsqueda aparecen 
efectivamente en el título, resumen o palabras clave. 

2. El artículo trata sobre educación STEAM integrada. 
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3. El artículo reporta la implementación de una propuesta STEAM 
integrada con alumnado de edades correspondientes a la Educación 
Primaria o Educación Secundaria. 

Mediante este procedimiento, se eliminaron un total de 42 artículos por no 
cumplir el criterio 1, 67 por no cumplir el criterio 2 y 204 artículos por no 
cumplir el criterio 3. A continuación, se procedió a la lectura completa de los 
68 artículos aplicando el siguiente criterio de inclusión: 

4. El artículo emplea algún instrumento, técnica o herramienta para 
evaluar el impacto de la educación STEAM integrada en el desarrollo 
competencial de las disciplinas STEAM. 

Mediante este procedimiento, 41 artículos fueron eliminados, quedando un 
total de 27 artículos aptos para su revisión en profundidad. 

En la Figura 5.1 se presenta el diagrama de flujo correspondiente a esta revisión. 

 

 
Figura 5.1.  Diagrama de flujo del procedimiento de selección de artículos. 
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5.5. Resultados y discusión 
 
A continuación, se presentan los resultados de esta revisión y su discusión, 
divididos en dos partes. En primer lugar, se muestra una descripción general 
de los artículos incluidos en la revisión final y, en segundo lugar, se presentan 
los datos correspondientes a la revisión en profundidad. 
 
5.5.1. Descripción general de los estudios 
 
En la Tabla 5.1 se muestran las características generales de los estudios 
atendiendo a sus autores, su año de publicación, la revista donde está publicado, 
el país de desarrollo del estudio y la etapa educativa donde se llevó a cabo la 
implementación reportada. 
 

Tabla 5.1. Características generales de los estudios. 
Autor/es Año Revista País Etapa educativa 
Başaran y 

Erol  
2023 

Research in Science & 
Technological Education 

Turquía Educación Primaria 

Chen and 
Huang  

2023 
Interactive Learning 

Environments 
Taiwán Educación Primaria 

Holguin-
Alvarez et al.  

2023 Publicaciones Perú Educación Primaria 

Salmi et al. 2023 
Interactive Learning 

Environments 
Finlandia Educación Primaria 

Szabó et al.  2023 Education Sciences Eslovaquía Educación Primaria 

Chung et al.  2022 
International Journal of 
Technology and Design 

Education 
Taiwán Educación Secundaria 

Huang y Qiao  2022 Science & Education China Educación Secundaria 

Hughes et al.  2022 
International Journal of STEM 

Education 
Estados 
Unidos 

Educación Primaria 

Duo-Terron 
et al.  

2022 Frontiers in Education España Educación Primaria 

Liao et al.  2022 Education Sciences China Educación Primaria 

Ozkan  2022 
International Journal of 

Technology in Education 
Turquía Educación Secundaria 

Çakır et al.  2021 
Education Technology Research 

and Development 
Estados 
Unidos 

Educación Secundaria 

Choi et al.  2021 Asia-Pacific Science Education Korea del Sur Educación Secundaria 
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Donia et al.  2021 Journal of Chemical Education Italia Educación Secundaria 

Greca et al.  2021 
Revista Eureka sobre Enseñanza 

y Divulgación de las Ciencias 
Spaña Educación Primaria 

Khamhaengp
ol et al. 

2021 Thinking Skills and Creativity Tailandia Educación Secundaria 

Ozkan y 
Topsakal  

2021 
Research in Science & 

Technological Education 
Turquía Educación Secundaria 

Piila et al.  2021 Education Sciences Finlandia Educación Primaria 
Tran, Huang, 
Hsiao et al.  

2021 Frontiers in Education Taiwán Educación Primaria 

Tran, Huang 
y Hung  

2021 Frontiers in Education Taiwán Educación Secundaria 

Mierdel y 
Bogner  

2020 
Journal of Microbiology & 

Biology Education 
Alemania Educación Secundaria 

Rudd et al.  2020 
Journal of Science Education and 

Technology 
Reino Unido Educación Secundaria 

Tan et al. 2020 
Problems of Education in the 21st 

Century 
Malasia Educación Secundaria 

Serrano Pérez 
y Juárez 
López  

2019 
Computer Applications in 

Engineering Education 
México Educación Secundaria 

Bati et al.  2018 Cogent Education Turquía Educación Secundaria 
Thuneberg et 

al. 
2018 Thinking Skills and Creativity Finlandia Educación Primaria 

Shih et al. 2017 
Interaction Design and 
Architecture(s) Journal 

Taiwán Educación Primaria 

 

Como se puede observar, la mayoría de los estudios (n = 24) 
corresponden al segundo lustro de la década analizada, siendo 2021 el año más 
productivo (n = 9). Se aprecia, por tanto, la emergencia con entidad propia del 
enfoque STEAM para una resolución más holística de problemas, después de 
su periodo de convivencia como un enfoque “sucedáneo” de la anterior STEM 
(Maeda, 2013). Este aumento progresivo de los estudios coincide también con 
el creciente interés y discusiones sobre la integración de las artes (Constantino, 
2018) en línea con los nuevos requerimientos político-educativos para el siglo 
XXI. 

El corpus incluye estudios pertenecientes a variedad de revistas, siendo 
las más representadas Frontiers in Education (n = 3), Thinking Skills and 
Creativity (n = 2), Education Sciences (n = 2), Interactive Learning 
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Environments (n = 2) y Research in Science & Technological Education (n = 
2). Llama la atención que ninguna de las revistas pertenece al ámbito de la 
educación artística, a pesar de que actualmente existen más de 20 revistas de 
educación artística indexadas en la WoS, lo que parece alinearse con la idea de 
que las prácticas integradas aún se vigilan con recelo desde este ámbito (Sanz-
Camarero et al., en prensa) y la necesidad de, como se ha comentado, avanzar 
hacia una integración de las artes en la educación STEAM no basada en el 
instrumentalismo. 

La mayoría de los estudios provienen del continente asiático (n = 14) 
con Taiwán (n = 5), Turquía (n = 4), China (n = 2), Korea del Sur (n = 1) 
Tailandia (n = 1) y Malasía (n = 1), aunque Turquía, por su 
transcontinentalidad, podría contabilizarse los estudios de procedencia europea 
(n = 9) con Finlandia (n = 3), España (n = 2), Eslovaquía (n = 1), Italia (n = 
1), Alemania (n = 1) y Reino Unido (n = 1). Finalmente, se encuentra 
representado el continente americano (n = 4) con Estado Unidos (n = 2), 
México (n = 1) y Perú (n = 1). Este panorama resulta congruente con las 
diversas políticas en materia educativa que han propulsado las propuestas 
STEAM en los últimos años. Además, hay algunos modelos teóricos para la 
educación STEAM integrada, de grupos de investigación de universidades de 
algunos de estos contextos, véase, por ejemplo, el caso de Taiwán (Lin y Tsai, 
2021), Korea del Sur (Chu et al., 2019; Kim y Chae, 2019; Kim 2016), Tailandia 
(Wannapiroon y Petsangsri, 2020; Kummanee et al., 2020) o estados Unidos 
(Quigley et al., 2017; Trott et al., 2020; Constantino, 2018). Estos modelos 
abordan aspectos metodológicos, didácticos y, en mucha menor medida, 
psicológicos y epistemológicos (Ortiz-Revilla et al., 2021). 

Por último, la cantidad de estudios que se dirige a alumnado de edades 
correspondientes a la etapa de Educación Primaria (n = 13) y a la etapa de 
Educación Secundaria (n = 14) está muy compensada. Este escenario 
confronta la extendida idea de que dentro de la educación obligatoria resulta 
más viable la implementación de la educación STEAM integrada en la etapa de 
Educación Primaria, por la complejidad que supone la existencia de distintos 
especialistas para cada asignatura en la Educación Secundaria, De hecho, el 
reduccionismo de esta idea pasa por alto la existencia de diversos posibles 
niveles de integración disciplinar (Gresnigt et al., 2014) que permiten superar 
este tipo de dificultades curriculares. 
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5.5.2. Datos de la revisión en profundidad 
 

En la Tabla 5.2 se muestra la información correspondiente a cada uno 
de los parámetros revisados, esto es, el tipo de diseño de investigacion del 
estudio, el contexto educativo donde se ha llevado a cabo, la metodología 
didáctica empleada en la propuesta STEAM integrada, el instrumento de 
evaluación empleado en la evaluación, el desarrollo compentencial evaluado y 
el impacto reportado sobre el desarrollo competencial artístico. 

 



 

 
 

Tabla 5.2. Datos de la revisión en profundidad. 

Estudio Diseño 
Contexto 
Educativ

o 
Metodología Instrumento Desarrollo competencial 

evaluado* 

Impacto 
en el 

desarrollo 
de la 

competen
cia 

artística 

Başaran y Erol 
(2023)  

Cuasi-
experimental Formal 

Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) Y 
Aprendizaje Basado 
en Contexto (ABC) 

Primary School 
Environmental Awareness 

Scale (Yıldız-Yılmaz y 
Mentiş-Taş, 2017) y escala 

ad-hoc  

Conciencia ambiental y visión 
estética Positivo 

Chen y Huang 
(2023)  

Cuasi-
experimental 

Formal Aprendizaje Basado 
en Juegos (ABJ) 

Test ad-hoc  Conocimiento de contenidos 
de ciencia y tecnología 

- 

Holguin-Alvarez 
et al. (2023)  

Experimenta
l Formal Método de 

Enseñanza Múltiple Test y escala ad-hoc  Habilidades científicas y 
conciencia ambiental - 

Salmi et al. (2023)  Pre-
experimental Formal Indagación Test ad-hoc  Conocimiento de contenidos 

STEAM Positivo 

Szabó et al. 
(2023)  

Cuasi-
experimental Formal Indagación Test ad-hoc  Habilidades espaciales - 

Chung et al. 
(2022)  

Pre-
experimental Formal Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) Test ad-hoc  Competencia STEAM Positivo 

Huang y Qiao 
(2022)  

Experimenta
l Formal a 

CT Skills Scale (Korkmaz y 
Bai, 2019) 

Habilidades de pensamiento 
computacional - 



 

 

Hughes et al. 
(2022)  

Experimenta
l Formal Indagación Tests ad-hoc  

Conocimiento de ciencias 
físicas y de la vida - 

Duo-Terron et al. 
(2022)  

Cuasi-
experimental Formal a 

Pruebas estandarizadas del 
Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa de 
España 

Competencias lingüísticas y 
matemáticas - 

Liao et al. (2022) Cuasi-
experimental Formal Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) Cuestionario ad-hoc  Rendimiento en pensamiento 
computacional - 

Ozkan (2022)  Cuasi-
experimental Formal a 

Secondary School Visual 
Arts Lesson Scale (Yanal, 

2019) y Visual Arts Lesson 
Attitude Scale (Demirel, 

2011) 

Logros en artes visuales y 
actitudes hacia las artes 

visuales 
Positivo 

Çakır et al. (2021)  Cuasi-
experimental Informal a 

Test ad-hoc y Computer 
Attitude Scale (CAS) (Loyd 

y Gressard, 1985) 

Habilidades de pensamiento 
computacional y actitudes 

hacia la informática 
- 

Choi et al. (2021)  Pre-
experimental Formal Controversias Socio-

Científicas Cuestionario ad-hoc  Alfabetización climática - 

Donia et al. 
(2021)  

Pre-
experimental Informal Multioutcome 

experiments (MOEs) Encuesta ad-hoc  Conceptos de Química - 

Greca et al. 
(2021)  

Cuasi-
experimental Formal 

Indagación y Proceso 
de Diseño de 

Ingeniería (PDI) 

Instrumento de evaluación 
del desarrollo competencial 

(Ortiz-Revilla y Greca, 
2019) 

Desarrollo de competencias 
clave Positivo 

Khamhaengpol et 
al. (2021)  

Pre-
experimental Formal Proceso de Diseño de 

Ingeniería (PDI) Hojas de trabajo ad-hoc  Habilidades básicas de 
procesos científicos y proceso - 



 

 
 

de diseño de ingeniería en 
nanotecnología 

Ozkan y Topsakal 
(2021)  

Experimenta
l Formal Aprendizaje 

manipulativo Test ad-hoc  Conocimiento conceptual de 
fuerza y energía - 

Piila et al. (2021)  Experimenta
l Formal a Test ad-hoc  Conocimientos de Ciencias 

de la Naturaleza - 

Tran, Huang, 
Hsiao et al. (2021)  

Experimenta
l Formal Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) 
Scientific Creativity Test 

(Hu y Adey, 2002) Creatividad científica - 

Tran, Huang and 
Hung (2021)  

Cuasi-
experimental Formal Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) 
Scientific Creativity Test 

(Hu y Adey, 2002) Creatividad científica - 

Mierdel y Bogner 
(2020)  

Cuasi-
experimental Informal 

Indagación 
 Cuestionario ad-hoc  

Conocimiento de contenidos 
de ciencia - 

Rudd et al. (2020)  Cuasi-
experimental Informal Multiliteracies 

approach Escala ad-hoc Actitudes hacia la reducción 
de la huella de carbono - 

Tan et al. (2020)  Cuasi-
experimental Formal a Test ad-hoc  Conocimiento del contenido 

de electricidad - 

Serrano Pérez y 
Juárez López 

(2019)  

Pre-
experimental Informal Aprendizaje teórico y 

manipulativo Test ad-hoc  Conocimientos de ingeniería - 

Bati et al. (2018)  Cuasi-
experimental Formal a Test ad-hoc  Habilidades de pensamiento 

computacional - 

Thuneberg et al. 
(2018)  

Pre-
experimental Informal Indagación Test ad-hoc  Conocimiento matemático - 

Shih et al. (2017)  Pre-
experimental Informal Aprendizaje Basado 

en Juegos (ABJ) Test ad-hoc  Rendimiento en STEAM Positivo 

* Extracción de la información literal; - No aplica; a No especificado. 
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Como se observa, el tipo de diseño de investigación seguido en los estudios es 
en su mayoría cuasi-experimental (n = 13), siguiéndole los estudios de tipo pre-
experimental (n = 8) y una minoría de tipo experimental (n = 6). Esto pone de 
relieve la necesidad de aumentar el número de estudios de carácter cualitativo 
o mixto para construir una interpretación más profunda del impacto de la 
educación STEAM integrada en el desarrollo competencial artístico. 

La mayor parte de los estudios se han llevado a cabo en el contexto 
formal (n = 20) frente a una minoría en el informal (n = 7). Teniendo en cuenta 
que en esta revisión se ha exigido que los estudios presentasen una evaluación 
de las propuestas STEAM, se considera que estos resultados, coincidiendo con 
la naturaleza de los distintos contextos educativos, demuestran una mayor 
preocupación por la evaluación en el contexto formal que en el informal. Esta 
cuestión resulta de alta relevancia para ese estudio, pues hay que indicar que, 
por tanto, los resultados e interpretaciones aquí presentados están ampliamente 
fundamentados en el contexto formal. En este sentido, se anima a establecer 
un mayor control de la evaluación de las propuestas STEAM en el contexto 
informal, que perfectamente puede ser interno. De este modo se podrá seguir 
aportando evidencias del desarrollo competencial artístico también desde este 
contexto. 

Con respeto a la metodología didáctica empleada en las propuestas 
STEAM predominan la indagación (n = 6) y el ABP (n=5), siguiéndolas una 
minoría que emplea PDI (n = 2), ABJ (n = 2) y aprendizaje manipulativo (n = 
2) u otras metodologías como ABC, el Método de Enseñanza Múltiple, las 
controversias socio-científicas, MOEs, multiliteracies approach y aprendizaje 
teórico, todas ellas con n =1. Otros estudios (n = 7) no indican la metodología 
empleada. Estos resultados concuerdan con las recomendaciones 
metodológicas para STEAM presentes en la literatura, donde siempre se han 
propuesto metodologías activas y especialmente la indagación (que se incluye 
en el aprendizaje manipulatico), el ABP y el PDI (Connor et al., 2015; Ortiz-
Revilla et al., 2022; Diego-Mantecón et al., 2021). Al respecto, hay que destacar 
que estas metodologías encajan perfectamente con la integración de las artes, 
pues la resolución de problemas y la conciliación de múltiples soluciones 
mediante la investigación estética también son tareas comunes de diseñadores 
y artistas (Bequette y Bequette, 2012). Por otra parte, es preocupante el número 
de estudios que no indica la metodología por la cual se ha viabilizado la 
educación STEAM integrada. Generalmente en estos casos se considera 
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erróneamente el enfoque como la propia metodología, lo que indica que aún 
persiste una incomprensión de la naturaleza o dimensión epistemológica del 
enfoque, tal y como ya sucedía con su predecesor STEM (Aguilera et al., 2021; 
Martín-Páez et al., 2019) y como ha sido indicado en otros estudios (Ortiz-
Revilla et al., 2021). 

Los instrumentos ad-hoc (en formato de test, escalas, cuestionarios, 
encuestas u hojas de trabajo), es decir, desarrollados específicamente para el 
propio estudio, son los más aplicados (n = 21), frente a una minoría de estudios 
que emplea instrumentos ya creados y validados (n = 8). Esto ya constituye una 
conclusión per se sobre la necesidad de instrumentos para evaluar el desarrollo 
competencial dentro de la educación STEAM integrada. Pero es preocupante 
que dentro de los instrumentos ad-hoc, la gran mayoría no presente ningún 
dato ni proceso de validación, por lo que sus resultados han de interpretarse 
con cautela. Así, en coherencia con la complejidad del desarrollo competencial 
(Ortiz-Revilla et al., 2021), al igual que se ha comentado anteriormente, para 
apuntar hacia la construcción de una interpretación lo más profunda y completa 
posible sobre el impacto de la educación STEAM en el desarrollo competencial 
artístico, se considera necesario cuidar la rigurosidad de la evaluación en la 
educación STEAM integrada en el contexto de estudios mixtos. 

Por último, una amplia mayoría de estudios evalúa distintas 
dimensiones del desarrollo competencial en Ciencias (n = 19), siguiéndole la 
evaluación del desarrollo competencial en Matemáticas (n = 10), en Tecnología 
(n = 6), en Ingeniería (n = 6) y en Artes (n = 6). Este panorama ratifica la aún 
imperante instrumentalización de las artes (Burnaford et al., 2007; Catterall, 
1998), en este caso en la educación STEAM integrada (o más bien en estudios 
STEM que incorporan instrumentalmente las artes) que, como ya se ha 
indicado, es una problemática reiteradamente señalada desde la literatura 
especializada (Bequette y Bequette, 2012; Constantino, 2018; Ortiz-Revilla et 
al., 2021; Zeidler, 2016). Dentro de los 6 estudios que evalúan alguna dimensión 
del desarrollo competencial artístico, uno de ellos evalúa la visión estética, otro 
los logros en artes visuales y las actitudes hacia las artes visuales y los cuatro 
restantes evalúan contenidos y competencias relativos a STEAM, donde están 
incluidas las artes, reportando todos ellos un impacto positivo en los respetivos 
aprendizajes artísticos. Por una parte, se aprecia en esta escasa muestra un 
panorama reducido de las artes, pues predomina una atención hacia las artes 
visuales, tradicionalmente consideradas el recurso artístico más asequible y 
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popular (Bresler, 1995), y se encuentran sin presencia un gran abanico de 
disciplinas artísticas, como la música, el teatro, la danza, la escultura, etc. Por 
otra parte, estos resultados muestran un alcance reducido de la educación 
STEAM integrada en la educación artística, pues, aunque con impacto positivo, 
son muy escasos los estudios que consideran la evaluación del desarrollo 
competencial artístico, y aun aquellos que la consideran, solamente lo hacen de 
una dimensión, mayoritariamente la actitudinal o procedimental. Dimensiones 
muy relevantes de la competencia artística, tanto para las artes como para el 
enfoque STEAM, como son la contextual, comunicativa, metacognitiva y 
epistemológica del conocimiento, no son evaluadas. En este sentido, a 
continuación, se concluye reflexionando sobre algunas consideraciones 
necesarias para alcanzar una integración auténtica y significativa de las artes en 
la educación STEAM.  

 

5.6. Conclusiones 
 

El objetivo general de este estudio ha sido conocer las características de 
las propuestas educativas STEAM en relación con la educación artística, así 
como determinar el impacto de la educación STEAM integrada en el desarrollo 
competencial artístico. Para ello, se ha presentado una revisión sistemática de 
propuestas STEAM de las dos etapas que comprenden la educación obligatoria, 
la Educación Primaria y la Educación Secundaria. Los hallazgos obtenidos en 
este estudio permiten establecer algunas consideraciones necesarias para 
prosperar hacia la integración auténtica y significativa de las artes en la 
educación STEAM integrada, desvinculada del instrumentalismo y capaz de 
aprovechar todo el potencial educativo que brinda este enfoque. 

En primer lugar, destacamos la problemática encontrada sobre una 
cuestión de base, esto es, el conocimiento de la naturaleza del enfoque STEAM. 
En este sentido, es cierto que, con respecto a la corriente STEM, la integración 
de las artes añade más dificultad en este sentido, siendo precisamente la 
dimensión epistemológica del enfoque STEAM la más desconocida (Ortiz-
Revilla et al., 2021). De hecho, no se han encontrado estudios en esta revisión 
que hayan evaluado la dimensión competencial de la naturaleza del 
conocimiento artístico. Sin embargo, es necesario mirar esta cuestión desde un 
punto de vista positivo y enriquecedor. La variedad de disciplinas artísticas, de 
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diferente naturaleza y con distintas formas de producir y entender qué es el 
conocimiento, puede suponer un gran enriquecimiento, al permitir distintas 
formas de integración y de aprendizaje. Por tanto, en relación con hallazgos 
también aquí encontrados, se debe considerar el amplio abanico de artes más 
allá de las artes visuales, por su potencialidad aún muy poco explorada en la 
educación STEAM integrada. 

En segundo lugar, por la escasez de estudios que evalúan dimensiones 
relativas al desarrollo competencial artístico, esta revisión evidencia la 
infravaloración de la integración de las artes. Esto puede tener varias causas. 
Una de ellas puede ser la consideración de las artes como un mero instrumento 
en las propuestas STEAM, tal como algunos críticos señalan y venimos 
comentando en este artículo. Otra causa, sin embargo, creemos que puede estar 
relacionada con la dificultad de la evaluación de contenidos artísticos, sobre 
todo en propuestas donde el equipo investigador no incluye especialistas en el 
ámbito de la educación artística. Por ello, consideramos que en toda propuesta 
STEAM se tengan en cuenta las pautas sobre el aprendizaje de las artes, por 
ejemplo, podrían emplearse como criterios para evaluar la parte artística los 
propuestos por Eisner (2002). 

En tercer lugar, y relacionado con todo lo anterior, consideramos de 
especial importancia una formación del profesorado en educación integrada, 
pues nada de lo anterior se puede subsanar si no atendemos a esta última 
consideración. En este sentido es vital comenzar por introducir esta formación 
en los Grados y Másteres dedicados a la formación del profesorado de las 
etapas educativas obligatorias y paralelamente establecer cursos de capacitación 
sobre esta temática. Además, según las evidencias disponibles en la literatura 
especializada (Alonso-Centeno et al., 2022; Greca et al., en prensa), lo más 
efectivo es realizar esta formación desde planteamientos de codocencia en los 
que se incluyan especialistas de educación artística, cuyo empleo se 
complementa y retroalimenta con la educación STEAM integrada. 

Entre las limitaciones de este trabajo podemos señalar el empleo de una 
única base de datos para hacer la revisión, lo que implicaría que se han dejado 
de lado revistas que podrían poner en duda los resultados obtenidos. En este 
sentido, hasta el conocimiento de los autores, no hay más de 5 revistas 
especializadas en educación artística que estén fuera de WoS, con lo que parece 
difícil que las tendencias aquí indicadas puedan modificarse. Por otra parte, 
existen diversas revistas de educación artística que están fuera de las bases de 
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datos como WoS o Scopus, pero de esas revistas no podemos asegurar la 
calidad que se ha indicado en el apartado de metodología. Por otra parte, el 
criterio de considerar artículos solamente en español o ingles que, en principio 
podría considerarse como una limitación, parece no serlo porque solamente 
fueron excluidos un 3% del corpus inicial por este criterio.  

En síntesis, este trabajo se suma a las contribuciones en defensa de la 
integración de las artes para el abordaje de las complejas necesidades de la 
educación contemporánea (Sanz-Camarero et al., en prensa) y abre una 
conversación sobre el estudio de la situación de las artes en las propuestas 
STEAM integradas y el impacto en el desarrollo competencial artístico, lo que 
hasta ahora era un vacío existente en la literatura. En un futuro próximo 
pretendemos ampliar el corpus de estudios y, con ello, poder ampliar el análisis 
y seguir aportando consideraciones relevantes para el desarrollo competencial 
artístico en la educación STEAM integrada. 
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no de los problemas de la integración de las artes detectados en el 
Capítulo 1 es la escasa formación del profesorado o la falta de 
formación inicial del profesorado que deriva en un desconocimiento 

de la posibilidad de integración de las artes. Dado que STEAM es uno de los 
enfoques con más protagonismo dentro de la integración de las artes, este 
capítulo analiza la potencialidad de este enfoque, con dicha integracion, en el 
contexto de la Educación Superior, más concretamente en la formación 
docente. Este capítulo aborda, por tanto, el OG3 (Profundizar en el 
conocimiento de los enfoques de integración actuales, la educación STEAM 
integrada), el OE.3.5 (Reflexionar sobre las implicaciones de la educación 
STEAM integrada en la formación del profesorado) y el OE3.6. (Fomentar la 
implementación de la educación STEAM integrada en la Educación Superior 
y, especialmente, en la formación del profesorado). 

Este capítulo se corresponde con el artículo de investigación que lleva 
el mismo título y que actualmente se encuentra aceptado para publicación. Por 
ello, se ha considerado adecuado presentarlo manteniendo la misma estructura 
del propio artículo. Solamente se han omitido las referencias bibliográficas, que 
se presentan compiladas en un apartado final de la tesis. A continuación, se 
muestra la referencia de este artículo: 

 

Nieto-Miguel, I., Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. (en prensa). 
La potencialidad de la educación STEAM integrada y el papel del arte 
para la internacionalización de la formación docente. Journal of 
International Students. 

 
6.1. Resumen 
 
La Educación Superior representa hoy un escenario cada vez más multicultural, 
a su vez inmerso en una sociedad demasiado individualista y alejada del 
desarrollo social colectivo. Desde las universidades de habla hispana, nos 
encontramos así ante una imperante necesidad de potenciar la 
internacionalización y la inclusión, así como de dotar de significado social a 
nuestra docencia. En el presente estudio desarrollamos una reflexión que 
plantea el gran interés de fomentar la implementación de la emergente 
educación STEAM integrada en la Educación Superior y, especialmente, por 
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su utilidad pedagógica, en aquella dedicada a la formación de los futuros 
docentes. Focalizamos con un particular énfasis el papel de la integración del 
arte como canalizador de una educación intercultural e inclusiva que permita la 
creación de sinergias y la búsqueda de un lenguaje común en la Educación 
Superior y la formación docente. 

 

6.2. Introducción 
 
El profesorado de Educación Superior asiste a un escenario cada vez más 
multicultural, entre otras cuestiones por el crecimiento de los flujos 
poblacionales, la movilidad geográfica, la migración, así como el aumento de 
los programas de intercambio, becas internacionales, etc. promovidos desde las 
universidades. A pesar del crecimiento de alumnado de diversas nacionalidades, 
ya desde etapas educativas no universitarias, el alumnado inmigrante presenta 
un considerable menor sentimiento de pertenencia a la escuela (OECD, 2018) 
que se mantiene en la Educación Superior, siendo de imperante necesidad 
potenciar las experiencias educativas positivas e inclusivas desde las 
universidades (Hernández, 2021). Además, la actual sociedad alienta una 
individualidad exacerbada y el reconocimiento del «yo» frente al «nosotros», y 
tiene el peligro de abocar a un desarrollo colectivo insolidario y no 
comprometido. Existe así una falta de madurez emocional para gestionar 
sentimientos e interactuar con los demás, lo que hace especialmente necesaria 
hoy en día una alfabetización social que debe permear en la Educación 
Superior. 

La educación integrada de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas (comúnmente denominada educación STEAM integrada) es un 
enfoque educativo de gran impacto para la formación en la resolución de 
problemas emergentes en la sociedad actual, popularizado desde etapas 
educativas tempranas. Sin embargo, existen pocos trabajos en la literatura que 
lo empleen en la Educación Superior y que ahonden en su potencial (Carter et 
al., 2021). Este enfoque supera las tradicionales parcelaciones disciplinarias y 
requiere, por centrarse en la resolución de problemas sociales auténticos, el uso 
de distintas miradas culturales tanto para la definición de esos problemas como 
para su resolución, pudiendo ser empleado como un motor de inclusión social 
en el aula. Además, la integración del arte en este enfoque puede responder a 
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la necesidad de dotar de significado social a nuestras individualidades. Todo 
ello resulta fundamental para la internacionalización de la Educación Superior 
y para potenciar las tasas de acceso a la universidad de la población migrante, 
siendo de especial utilidad para las titulaciones relacionadas con la formación 
de los futuros docentes, puesto que este colectivo tendrá que enfrentarse a su 
vez a contextos cada vez más diversos. 

 

6.3. Potencialidad de la educación STEAM integrada para la 
educación superior y la formación docente 
 
La educación STEAM integrada ha comenzado a implementarse recientemente 
en el ámbito de la Educación Superior, pues potencia, al igual que en las etapas 
educativas previas, la mejora de la formación en base a los principios de 
integración curricular (Ata Aktürk y Demircan, 2017; Kang, 2019). También 
prioriza una dimensión práctica y experiencial del proceso de enseñanza-
aprendizaje que trasciende al aula, al incluir una dimensión social cuyas 
implicaciones se encuentran hoy en estudio (Santillán et al., 2020). Es, 
precisamente, esta dimensión social la que cobra especial sentido para este 
trabajo, pues puede permitir establecer vínculos y conexiones entre alumnado 
de distinto origen y procedencia. 

Sin embargo, la literatura que aborda el uso de la educación STEAM 
integrada en la formación docente es especialmente escasa, algo que resulta 
llamativo dado el potencial ya reconocido de este enfoque, y a la literatura cada 
vez más extensa existente sobre el mismo en las etapas de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. Paradójicamente, parece que el entorno de la formación 
docente vive ajeno a este enfoque, cuando es precisamente en este ámbito 
donde se deberían sentar las bases para que los futuros docentes puedan 
implementarlo a su vez en sus aulas. 

Las posibilidades sociales e inclusivas se multiplican si este enfoque se 
plantea haciendo un uso del arte riguroso y meditado (Colucci-Gray et al., 
2017). La integración de la dimensión artística de la educación STEAM 
integrada es un hecho relativamente reciente y su potencialidad, si bien ya 
probada, necesita de un corpus más extenso en las diferentes etapas educativas 
y, sobre todo, en el entorno de la Educación Superior (Ortiz-Revilla et al., 
2021). Debemos, por tanto, avanzar en este sentido. 
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6.4. El papel de la integración del arte dentro de la educación 
STEAM integrada 
 
La integración del arte supone una forma más completa de abordar los 
problemas. Tal y como han expuesto Reck y Wald (2018), determinadas 
experiencias llevadas a cabo en algunas universidades norteamericanas han 
demostrado que una integración crítica del arte es tanto un factor fundamental 
para aumentar la motivación y la autorregulación de los estudiantes como un 
potenciador de la resolución creativa de problemas. De esta forma, resulta de 
gran importancia que en la Educación Superior y, especialmente, los futuros 
docentes, puedan conocer, experimentar y vivenciar el gran valor educativo del 
arte y su integración en la educación STEAM integrada. 

A continuación, destacamos algunas potencialidades que presenta la 
integración del arte relevantes para la inclusión social en el aula. 

Eisner (1972) afirmaba que el arte es un saber contextualizado, pues 
parte de las necesidades concretas de las personas como base principal de 
conocimiento. En un contexto multicultural, esto cobra especial interés para 
trabajar con los diferentes lenguajes que emanan de las diversas raíces 
culturales. La integración de la creación y la expresión artística conlleva trabajar 
sobre los significados del lenguaje; impele a generar un relato a partir del cual 
se aprenda; y, para el caso que ocupa este texto, crear una narrativa basada en 
el diálogo, en el respeto a lo distinto, a la pluralidad de opiniones, puntos de 
vista que emanan de las distintas raíces culturales que pueblan las aulas de la 
Educación Superior. Lo distinto, en este sentido, no tiene que considerarse 
como distante, sino muy al contrario un germen de aprendizaje a partir de la 
diversidad y de cómo se puede llegar a un mismo conocimiento desde muy 
distintas vías de expresión y/o creación. Siguiendo esta idea, Barry (1996) ya 
señaló que el arte juega un papel crucial para contribuir a la comprensión del 
paisaje social y cultural que habita cada individuo: «Las artes son un puente para 
entender otras culturas, ya que proporcionan una visión de las formas en que 
se expresan las emociones humanas en las distintas culturas» (p. 10). Este 
hecho, sumado a su carácter universal, hace que la integración del arte en la 
educación STEAM integrada sea muy poderosa para fomentar sinergias de 
inclusión social entre los estudiantes, así como el análisis crítico del contexto 
social y cultural de cada uno de ellos, elemento central para alcanzar las 
competencias relacionadas con la internacionalización. 
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Por otra parte, la integración del arte posmoderno prepara a los 
estudiantes a situarse en una posición crítica tomando en cuenta toda la realidad 
social y cultural: el arte de minorías, el arte multicultural, el arte de las mujeres, 
el arte popular y étnico, etc. Es decir, una democratización del arte alejado del 
paradigma elitista y oficialista que rodeaba tradicionalmente al arte y que 
acompaña la tendencia pluralizadora de la posmodernidad (Efland et al., 2003). 
Así, la educación STEAM integrada puede nutrirse de lo artístico a través de la 
crítica y la reflexión, el diálogo y la comunicación en base a una comunidad de 
aprendizaje empática en la que no caben las tradicionales y jerarquizadas 
relaciones de poder. Este proceso de carácter colectivo puede abocar a lo que 
Burnard (2012) denominó creatividad intercultural, donde el cruce de fronteras 
y la interacción es constante en relación con un paradigma educativo basado en 
la igualdad, la tolerancia y la justicia social. 

Otra de las bondades de la integración del arte es que tiene la capacidad 
de ayudar a dar múltiples respuestas a los problemas. Las artes pueden ofrecer 
un tipo de conocimiento abierto basado en las subjetividades. Este carácter 
proporciona una gran fortaleza a la educación STEAM integrada, ya que 
introduce un elemento poco habitual en la pedagogía tradicional (tendente solo 
a la búsqueda de respuestas y no a la generación de nuevas preguntas) y 
proporciona la opción de generar un pensamiento divergente (Acaso y Megías, 
2017). La integración del arte se convierte así en una herramienta mediadora de 
aprendizaje que, lejos de dar respuestas completamente cerradas a muchos de 
los problemas que se plantean en el marco de la educación STEAM integrada, 
propicia y estimula un proceso de investigación constante sobre la realidad que 
nos rodea desde una dinámica crítica y diversa.  
 

6.5. Reflexiones finales 
 

La internacionalización de la actual Educación Superior, multicultural e 
inmersa en una socidad individualista, pasa necesariamente por el respeto a la 
diversidad y por el desarrollo social colectivo. En este sentido, la educación 
STEAM integrada junto con la integración del arte que implica este enfoque, 
centrado en la resolución de problemas sociales auténticos, pueden erigirse 
como herramientas fundamentales para educar desde la interculturalidad y la 
cohesión social. Una integración meditada y crítica del arte y sus 
potencialidades dentro de la educación STEAM integrada puede ser una de las 
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claves para fomentar procesos inclusivos basados en el respeto y en el 
enriquecimiento mutuo entre estudiantes de distintos orígenes y culturas. Esto, 
además, generaría una experiencia vivida que los futuros maestros podrían 
transferir a su futura aula. Sin embargo, todavía es mucho el camino que queda 
por recorrer. Más allá de continuar con las necesarias reflexiones teóricas, es 
necesario atender a las limitaciones relacionadas con la organización curricular 
y la formación del profesorado, e implementar la educación STEAM integrada 
en las aulas de las universidades para, en base a los resultados obtenidos, 
analizar sus ventajas y posibilidades en la aspiración de conseguir la mejor 
internacionalización posible. 
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omo se ha mostrado en los capítulos anteriores, la literatura muestra 
una escasez de propuestas didácticas en las que las artes aparezcan 
integradas de forma significativa. Así, en aras de aportar a la comunidad 

educativa un ejemplo de diseño que represente un estilo de integración 
colaborativo, este capítulo presenta una propuesta didáctica transdisciplinaria 
con enfoque STEAM dirigida al 6.º curso de Educación Primaria. La propuesta 
versa sobre el concepto de vidriera gótica como eje desde el que se deriva la 
amplia batería de actividades propuestas. En primer lugar, se presenta una 
introducción que fundamenta la propuesta. A continuación, se describen en 
detalle los contenidos abordados y se enumeran los objetivos educativos 
perseguidos en la propuesta. Posteriormente, se explica de manera minuciosa 
la secuencia que se siguió en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando a 
la propuesta posible sadpataciones necesarias al aplicar la propuesta en 
entornos educativos distintos o en otros contextos. Este capítulo aborda, por 
tanto, el OG4. (Aportar a la comunidad educativa ejemplos de diseños de 
propuestas didácticas con una integración auténtica de las artes.), el OE 4.1 
(Identificar y seleccionar algunas temáticas relevantes y funcionales para 
ejemplificar diseños de propuestas didácticas) y el OE4.2. (Diseñar propuestas 
didácticas integradas en el marco del enfoque STEAM). 

Este capítulo se corresponde con un capítulo del libro La ciencia en el 
arte. La catedral de Burgos como elemento STEAM para la educación de la ciudadanía 
que actualmente se encuentra publicado. Por ello, se ha considerado adecuado 
presentarlo manteniendo el formato original de la publicación del libro. A 
continuación, se muestra la referencia de este capítulo: 

 

Sanz-Camarero, R., y Ortiz-Revilla, J. (2022). Una propuesta STEAM para la 
Educación Primaria: vidrieros en el gótico. En D. Ortega-Sánchez, I. 
M. Greca y M. P. Alonso Abad (Eds.). La ciencia en el arte. La catedral de 
Burgos como elemento STEAM para la educación de la ciudadanía (pp. 92-109). 
Octaedro. 
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ste capítulo presenta otro ejemplo de propuesta de integración 
auténtica de las artes, que representa un estilo de integración 
colaborativo, mostrando un recurso STEAM que incluye Educación 

Musical y Educación Plástica para desarrollar el concepto de división de forma 
más holística. En primer lugar, se presenta una introducción que fundamenta 
la propuesta. A continuación, se enumeran los objetivos educativos 
perseguidos y se describen los contenidos abordados. Posteriormente, se 
explica el desarrollo de la propuesta. Este capítulo aborda, por tanto, el OG4. 
(Aportar a la comunidad educativa ejemplos de diseños de propuestas 
didácticas con una integración auténtica de las artes.), el OE4.1 (Identificar y 
seleccionar algunas temáticas relevantes y funcionales para ejemplificar diseños 
de propuestas didácticas) y el OE4.2. (Diseñar propuestas didácticas integradas 
en el marco del enfoque STEAM). 

Este capítulo se corresponde con el artículo de investigación que lleva 
el mismo título y que actualmente se encuentra publicado. Por ello, se ha 
considerado adecuado presentarlo manteniendo el formato original de la 
publicación de la revista. A continuación, se muestra la referencia de este 
artículo: 

 

Sanz-Camarero, R., Ortiz-Revilla, J., Nieto Miguel, I., y Greca, I. M. (2022). Las 
artes en STEAM: un recurso sobre el concepto de división para 
Educación Primaria. Eufonía, Didáctica de la Música, 91, 43-46. 
https://www.grao.com/es/producto/las-artes-en-steam-eu091152826 
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9.1. Conclusiones 
 

lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral sobre la integración de las 
artes en propuestas educativas se han extraído diversas conclusiones 
que aportan profundidad y amplitud a la comprensión de la situación 

de las artes en la integración. Dentro de las consideraciones presentadas a lo 
largo de algunos capítulos, se han resaltado tanto los beneficios intrínsecos de 
las artes en propuestas integradas como los desafíos que esta práctica educativa 
supone para las artes.  

Como se comentó en la Introducción, aunque la integración de las artes 
no es un fenómeno novedoso, sino que se ha defendido a largo de diversas 
épocas y sistemas educativos de diversos países, hoy en día representa una 
respuesta a la necesidad de cultivar en los estudiantes una comprensión más 
profunda y holística del mundo, acorde a las demandas sociales actuales. Así, 
abordando el OG1 de esta tesis, se ha rescatado el debate confuso y sumergido 
de la integración de las artes y se ha aclarado para retomar su potencialidad en 
concordancia con las nuevas exigencias sociales y políticas. Para ello, se ha 
realizado una contextualización histórica que comprueba que a pesar de que la 
integración de las artes ha sido defendida desde hace casi un siglo, sigue sin 
lograr un consenso teórico para su implementación, así como tampoco tener 
presencia real en las aulas. También se han definido las problemáticas que giran 
en torno a la integración de las artes, poniendo en relieve que tanto la 
infravaloración de las artes como su instrumentalización son las principales 
causas que dificultan la integración, aunque no se puede olvidar que también 
influyen en esa situación la formación deficitaria del profesorado (sobre todo 
en la etapa de educación primaria) y el escaso estudio de evaluación de los 
aprendizajes artísticos. Un hecho determinante en la configuración de esta tesis 
ha sido definir los estilos de integración de las artes según su significación, que 
ha servido de eje básico para la reflexión teórica y el desarrollo de otros 
objetivos. También se ha constatado que la diversidad de perspectivas y la 
amalgama semántica encontradas en la literatura se reflejan en una amplia 
variedad de enfoques e iniciativas coexistentes, que no aportan a un consenso 
teórico sólido. 

Con respecto al OG2, se ha puesto de manifiesto que cuando las artes 
participan en propuestas o modelos integrados, a menudo aparecen como 
subordinadas a otras disciplinas, desprovistas de contenido propio del área y 
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solo consideradas para la contribución que brindan al aprendizaje de otras 
disciplinas o a la motivación que pueden favorecer los aprendizajes de esas 
disciplinas. A la luz de esta instrumentalización, quedan justificados hallazgos 
como que el dibujo y la pintura sean las disciplinas artísticas más utilizadas en 
las propuestas de integración, precisamente porque por su popularidad 
representan el recurso técnicamente más asequible para “decorar” el 
aprendizaje. También que la función principal de las artes en la gran mayoría 
de los estudios analizados sea el aprendizaje de otras disciplinas, en su mayoría 
Ciencias y Matemáticas. Esto tiene que ver con que el enfoque más popular 
cuando se trata integración de las artes es el enfoque STEAM, proveniente de 
ámbito científico-tecnológico. Este enfoque, relativamente novedoso, 
reconoce la interconexión inherente entre estas disciplinas aparentemente 
dispares, aunque actualmente, en la mayoría de las propuestas STEAM existe 
un desequilibrio en la atención a las diversas disciplinas que se dicen integrar. 

Por ello, atendiendo al OG3, en esta tesis se ha determinado la 
necesidad de profundizar en el conocimiento del enfoque de integración (que 
incluye a las artes) con más proyección actual, la educación STEAM integrada. 
Así, se ha reflexionado críticamente sobre los distintos modelos teóricos 
desarrollados para la educación STEAM integrada, analizado las características 
de las propuestas educativas STEAM en relación con la educación artística y 
determinado su impacto en el desarrollo competencial artístico. En este sentido 
se han detectado carencias principalmente en la comprensión de la dimensión 
epistemológica de este enfoque. Además, se ha encontrado una escasa atención 
hacia la evaluación del desarrollo competencial que incluye la parte artística en 
las propuestas STEAM  

Todo ello ha permitido reflexionar sobre algunas consideraciones 
necesarias para alcanzar una integración auténtica y significativa de las artes en 
la educación STEAM integrada. Esta tesis confirma, con su análisis de la 
literatura disponible, la continua infravaloración de las artes en los contextos 
educativos integrados. Si bien las ventajas de la integración de las artes son 
innegables, es necesario reconocer los desafíos asociados tratando de equiparar 
las artes al resto de las diciplinas. La música, las artes visuales, el teatro y la 
danza no son meros complementos estéticos, sino herramientas que 
desbloquean nuevas dimensiones en la comprensión de temas complejos y 
abstractos. No obstante, la superación completa de la desvaloración de las artes 
no es una cuestión sencilla. Los sistemas educativos y las percepciones 
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culturales han incorporado estas ideas durante mucho tiempo y el cambio 
requiere un esfuerzo conjunto y persistente. Las instituciones educativas y los 
formuladores de políticas tienen un papel crucial en respaldar y promover la 
reevaluación de las artes en la formación de la ciudadanía. Y, en última estancia, 
son los educadores los que desempeñan un papel esencial al ser agentes de 
cambio en esta transformación al diseñar e implementar propuestas que 
demuestren cómo la integración de las artes no solo enriquece otras disciplinas, 
sino que el aprendizaje en artes enriquece la educación de forma equilibrada y 
diversa. Por este motivo, se han estudiado las potencialidades de la 
implementación de la emergente educación STEAM integrada en la Educación 
Superior y, especialmente, por su utilidad pedagógica, en aquella dedicada a la 
formación del profesorado, es decir, de los futuros docentes. 

Para la consecución del OG4, se han aportado a la comunidad 
educativa dos ejemplos de propuestas didácticas que integran las artes de forma 
significativa, seleccionándose algunas temáticas relevantes y funcionales para 
poder ejemplificar los diseños posteriores de propuestas didácticas. Ambos 
ejemplos conforman un recurso flexible para que el profesorado encuentre una 
base para comenzar a implementar enfoques integrados que incluyan de 
manera significativa a las artes.  

Consideramos que resulta necesario seguir trabajando en las 
problemáticas que subyacen a la educación integrada para que las artes ocupen 
el lugar que requieren, evitando que se utilicen bajo el término integración unas 
artes que únicamente son utilizadas para hacer más atractivas otras diciplinas. 
Una integración genuina de las artes con otras disciplinas sin subestimar 
ninguna de ellas, tiene el potencial de provocar un cambio cultural en nuestra 
forma de enfrentarnos a los problemas y en la construcción de conocimiento. 
Reconocer y sacar máximo provecho de las cualidades y perspectivas que las 
artes aportan a la educación resulta fundamental en este proceso.  
 

9.2. Limitaciones y prospectiva 
 
Esta tesis inicia un diálogo sobre lo que hasta ahora era una discusión 
transversal, aportando a un vacío existente en la literatura. Aunque se considera 
que los objetivos planteados inicialmente han sido logrados, se hace necesario 
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explicitar una serie de limitaciones, así como algunas futuras líneas de 
investigación que de ahí han surgido. 

En primer lugar, aunque se ha pretendido representar a todas las 
diciplinas artísticas bajo la denominación de artes, la mayor parte de la 
contribución de esta tesis se ha realizado desde el campo de las artes visuales. 
Muchas de las referencias y ejemplos utilizados pertenecen principalmente al 
campo de las artes visuales. Por ello, aunque la información aquí recogida es 
extrapolable a todas las disciplinas artísticas, por ejemplo, música, teatro o 
danza, resulta imprescindible más investigación desde estas disciplinas. 

Por otra parte, la escasez de investigación rigurosa y el debate confuso 
existente sobre la integración de las artes ha limitado, en cierto modo, la 
construcción de un estado de la cuestión que permita conocer con exactitud la 
realidad de la situación de las artes en la integración. Hasta la fecha, más allá de 
las numerosas reivindicaciones y las discusiones transversales, no se ha 
abordado este tema con profundidad, dando por hecho que la integración de 
las artes está desarrollada cuando ni siquiera existe un modelo teórico que guíe 
el diseño de propuestas de integración genuina de las artes. En este sentido se 
ha tenido que construir, prácticamente partiendo de cero, un estado de la 
cuestión actual con mucho apoyo de literatura circundante a la temática. En 
muchos casos la información proviene de fuentes que, aunque se relacionan 
con la educación, no son especializadas en artes, por lo que es posible que la 
realidad de la situación de las artes puede ser más crítica o tener otros matices 
que los aquí presentados. 

Por tanto, un aspecto considerado a abordar en futuras investigaciones 
es definir un modelo específico que permita una integración auténtica y 
significativa de las artes. Como se ha visto, la mayoría de las propuestas 
existentes se centran en la educación STEAM integrada, un enfoque para el que 
aún existen lagunas, en especial, en la dimensión epistemológica y que además 
no suele otorgar el peso y el valor que corresponde a las artes (Mejías et al., 
2021). Por ello, se hace necesario, definir y concretar un modelo teórico que 
describa los principios, las estrategias y los objetivos fundamentales que guíen 
la práctica pedagógica sobre la integración de las artes y su evaluación o, en su 
caso, incorporar estas cuestiones a modelos existentes. Dicho modelo puede o 
no estar alineado con el enfoque STEAM integrado De esta forma, se podrá 
fijar una base sólida para diseñar e implementar estrategias de enseñanza y 
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aprendizaje de integración de las artes coherentes con las cuales se pueda 
evaluar su efectividad.  

En los capítulos en los que se han llevado a cabo revisiones de la 
literatura, es necesario tener en cuenta las limitaciones inherentes a utilizar solo 
algunas bases de datos. Aunque siempre se ha tenido en cuenta el uso de las 
bases de datos para asegurar una mayor calidad de publicaciones, podría darse 
el caso que algunos temas también estén siendo tratados en otros lugares. En 
este sentido nos hemos planteado la necesidad de ampliar en el futuro el análisis 
a otras bases de datos para reducir al máximo el sesgo de los resultados e 
interpretaciones aquí desarrollados. 

Desde otra perspectiva, al igual que existen multitud de estudios que 
analizan el impacto de la integración disciplinar en el aprendizaje de otras 
disciplinas, es de interés seguir analizando el impacto, como aquí se ha hecho, 
en el desarrollo competencial artístico. En este sentido, una limitación de este 
trabajo, y sobre el que es necesario investigar, es la definición de las diferentes 
componentes del desarrollo competencial artístico, entendiendo que 
competencia es un constructo multidimensional. Esto permitirá visualizar 
mejor de qué manera las artes pueden incorporarse de forma significativa en 
propuestas integradas para diferentes niveles educativos. 

Otro aspecto para abordar en futuras investigaciones es la 
profundización sobre la integración de las artes en la Educación superior, y 
concretamente en la formación docente. Es necesario combatir el 
desconocimiento de los futuros maestros hacia las artes con una formación 
significativa que incluya la integración disciplinar. Al respecto, se plantea el 
empleo de la codocencia para la formación docente incluyendo especialistas de 
educación artística. Si la nueva legislación educativa en España alienta al 
profesorado a integrar las distintas disciplinas, es necesario que, en la etapa de 
formación, encuentre un aprendizaje acorde a su futura labor profesional. Así, 
podrá adquirir las competencias necesarias para enfrentarse a diferentes 
situaciones, explorando la potencialidad de las artes. Formar a maestros 
comprometidos con las nuevas exigencias, es la única forma de que la 
integración de las artes sea una realidad el día de mañana. 

Por último, el diseño de las propuestas didácticas aquí planteadas debe 
comprenderse dentro del reto que supone fusionar diferentes lenguajes y 
métodos para una integración entre diversas disciplinas. Por tanto, para 
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comprobar su efectividad es necesario que estas propuestas sean 
implementadas en futuras investigaciones, lo que no se ha llevado a cabo en 
esta tesis, y queda planteado como un proyecto continuador de la misma.  

En síntesis, con sus limitaciones y prospectiva, los aportes realizados 
en este trabajo parecen ser relevantes en el campo de la investigación sobre la 
integración de las artes. El análisis crítico y fundamentado del papel de las artes 
en la integración establece una base adecuada para futuras investigaciones y los 
interrogantes que puedan surgir derivados de esta investigación serán un 
desafío para expandir el conocimiento de este tema. 
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