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Resumen 
 
El desarrollo del micro currículo en la educación se encuentra en una etapa de transición, 

donde aún se percibe como una herramienta de gobierno y planeación, basados en objetivos, los 
cuales se cumplen a través de una serie de actividades. De otra parte, se percibe como un sistema 
que refleja una conversación compleja, que debe estar orientado hacia el estudiante, donde se 
desarrollan actividades que impulsan los procesos de enseñanza-aprendizaje. En dichas 
actividades se considera la narración de historias, el storytelling, una estrategia que impulsa en los 
estudiantes el micro currículo basado en un sistema, a través de una serie de actividades que 
generan el trabajo colaborativo, la comunicación abierta, el aprendizaje auténtico, el pensamiento 
crítico, el pensamiento sistémico y el aprender-aprender. 
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Abstract 
 
The development of the micro curriculum in education is in a transition stage, where it is still 

perceived as a government and planning tool, based on objectives, which are accomplished 
through a series of activities. On the other hand, it is perceived as a system that reflects a complex 
conversation, which must be student-oriented, where activities are carried out that promote the 
teaching-learning processes. In these activities, storytelling is considered, storytelling, a strategy that 
encourages students in the micro curriculum based on a system, through a series of activities that 
generate collaborative work, open communication, authentic learning, critical thinking, systemic 
thinking and learning-learning. 
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Introducción 
 
Para comprender el micro currículo como storytelling, debemos partir desde la definición 

del origen latino de la palabra currículo que traduce curso, camino o una pista donde se puede 
correr (Vilchez, 2004), lo que sugiere qué al haber una pista o un curso, alguien la planeó, la 
construyó, quien hizo esta pista tiene conocimientos para hacerlo, tiene unos estándares, como 
también consta de un comienzo y un fin, su construcción refleja que será usada por alguien. 

 
El micro currículo hace parte de un currículo y este a su vez de un meso currículo, siendo 

considerado el componente básico sobre el que descansa la estructura que configura un plan de 
estudios de un programa educativo. El micro currículo se compone de una descripción de 
actividades específicas, proyectos, prácticas de laboratorio y módulos, considerados en una etapa 
de tiempo que da sentido y refleja el principio de intencionalidad considerando un inicio y un fin. 
Igualmente refleja una serie de contenidos, que implícitamente describen las relaciones que se 
establecen entre el profesor y el estudiante (Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina, 
1999). 

 
 
1. Transición del enfoque del micro currículo actual  
 
El micro currículo tradicionalmente se considera una herramienta esencial para la 

planeación académica, fundamentado en la descripción de unos objetivos que buscan ser 
cumplidos a través de la serie de actividades, el uso de unos recursos y confirmados a través de 
una serie de evaluaciones, siendo posible confirmar la eficiencia al comparar el nivel logrado 
contra el planeado; es así como esta interpretación es instrumental y controlable (Sacristán, 1991). 
Igualmente, el mico currículo se presenta actualmente en la mayoría de las instituciones educativas, 
como un instrumento de gobierno, que cumple con reglas, políticas y prácticas (Asppfors et al., 
2019). 

 
Actualmente el micro currículo ha sufrido una serie de transformaciones en su definición 

estructural y es considerado como un sistema que interactúa en diferentes niveles compuesto por el 
sistema denominado currículo que configura un plan de estudios y un macro sistema compuesto 
por el meso currículo, que configura la entidad educativa; presentando un carácter dinámico entre 
las relaciones entre los diferentes niveles existentes (Villegas, 2017). 

 
Los límites definidos en un micro currículo con un enfoque controlable se diluyen, 

permitiendo en la construcción del micro currículo que se desarrolla en un flujo continuo a través 
de un intercambio permanente con las fuerzas que interactúan con la organización donde 
pertenece (Englund, 2015), generando una deliberación interna y externa, como también la 
participación continua en la construcción de la legitimidad organizacional (Sivesind y Westbury, 
2016).Dicha deliberación interna y externa que propicia el micro currículo, es considerada una 
conversación compleja, entre las ideas, los valores, llevándolos hacia un siguiente nivel en la 
frontera del conocimiento aceptado (Kim y Jung, 2019).  
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Quien establece la conversación compleja del micro currículo es el profesor, quien debe 
desarrollar las bases para que sea el estudiante quien genere las conexiones necesarias entre sus 
conocimientos adquiridos previamente y sus emociones (Universidad de Antioquia, Facultad de 
Medicina, 1999), como también para desarrollar y comprender conexiones con la sociedad y 
cultura (Apple, 2018).  

 
Esta perspectiva centrada en el estudiante y el papel que genera sobre la experiencia del 

aprendizaje, fue propuesta por John Dewey en 1902, en su libro The child and the curriculum 
(Barriga,2003), por esta razón, el impulsar la conversación compleja permite que se retorne al 
desarrollo de estrategias centradas en los estudiantes, siendo este enfoque de urgente 
consideración, debido a estudios recientes que demuestran como los profesores han abandonado 
dicha centralidad, favoreciendo el trabajo individual y la memorización, en contraste con el trabajo 
colaborativo y el desarrollo de conexiones prácticas, como también desarrollar significados e ideas 
y brindando espacio para la incorporación de nuevas habilidades (Brand y Triplett, 2012). 

 
Los profesores deben empoderarse del micro currículo, considerándose el legítimo 

propietario de las propuestas que hacen parte de dicho documento (Mikser et al., 2016), el 
empoderamiento a través del diseño de estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante, 
permiten la orientación de la motivación y la energía necesaria que impactará el salón de clase, 
impulsando en un efecto de cascada el empoderamiento colectivo.  

 
 
Las actividades propuestas y materiales seleccionados se ajustan de acuerdo al desarrollo 

y flujo de la información, las experiencias desarrolladas y las emociones compartidas, permite 
orientar los esfuerzos colectivos, donde su rol principal es el de ser un intérprete (Sherin y Drake, 
2009), promoviendo a través de las actividades propuestas en el micro currículo el bienestar 
colectivo (Restad y Molstad, 2020). 

El profesor igualmente debe estar en capacidad de promover lo que se denomina el 
aprendizaje profundo, el cual se desarrolla a partir del principio de identidad impulsado en cada 
uno de los estudiantes, que a la vez genera una serie de conexiones valiosas con su entorno socio 
cultural y con sus compañeros de curso a través pensamiento crítico, permitiendo al mismo tiempo 
ver las relaciones entre las partes y los principios subyacentes no evidentes que generan dichas 
relaciones a través del pensamiento sistémico y por último, el desarrollo del pensamiento abstracto 
generado por el traslape de los relatos y conocimientos que dan explicación a las realidades 
evaluadas en permanente cambio, que brinda al estudiante nuevas posibilidades a través del 
desarrollo de la competencia relacionada con el aprender a aprender (McPhail, 2020). 

 
 
1-El storytelling en el micro currículo. 
 
Contar historias (storytelling), es un arte ancestral que involucra una elaboración personal 

de las narraciones que comprenden una historia, un ejemplo o la descripción de lo obvio (Lopez, 
2019). El storytelling como estrategia de aprendizaje, se encuentra inmerso en los primeros niveles 
de escolaridad, donde la narración de historias es el eslabón fundamental para el desarrollo del 
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vocabulario y las habilidades necesarias para la alfabetización de los medios de comunicación 
(Roney, 2008).  

 
A medida que avanzan los niveles de escolaridad, en la educación superior, el storytelling 

no se encuentra identificado fácilmente en el micro currículo; este se puede desarrollar a través de 
actividades diseñadas como la elaboración de historias, cuentos y narraciones en el salón de clase 
(presencial o virtual); siendo la oportunidad para desarrollar el aprendizaje auténtico, (Cooper et 
al., 2007). Es el medio idóneo para activar los recuerdos personales sobre los cuales hemos 
construido nuestros saberes, estimulando la capacidad de la inventiva, la improvisación, como 
también el desarrollo de la codificación y decodificación de mensajes (Alkaaf, 2017). 

 
La práctica del storytelling en el micro currículo en los currículos de ingeniería industria, 

permite el desarrollo de actividades que abarcan habilidades poco exploradas (Reason y 
Heinemeyer, 2016), que llevan a los estudiantes al abordaje de aspectos que, con seguridad, 
vivirán en su vida profesional, igualmente permitirán en los estudiantes dar respuesta en un futuro, 
a situaciones similares (Bury, 2020). Otros ejemplos relacionados con el storytelling, se pueden 
desarrollar tomando como centro el profesor en su rol profesional, presentando historias de vida 
generando una práctica reflexiva sobre su actividad profesional, incluyendo narraciones sobre 
diferentes experiencias profesionales en roles de investigación o de consultoría, como también la 
presentación de anécdotas en su rol docente (Doecke, 2015).  

 
También se considera un ejemplo, la construcción de mapas mentales de forma 

colaborativa, donde se integren temas profesionales con aspectos que, en los textos y materiales 
seleccionados (Simon, 2010). Igualmente, el desarrollo de juegos en clase, como el uso de juegos 
de mesa o videojuegos, permite involucrar valores inherentes e la práctica del jugar con otros, 
generando ritmos y posibilidades inesperados en sus resultados y estimulando el desarrollo de 
alternativas y el pensamiento flexible y la tolerancia (Butler, 2006). Por último, el uso de cámaras 
de teléfonos móviles durante el desarrollo de la actividad, la elaboración de clips y audiovisuales 
para presentar conceptos elaborados por el profesor o los estudiantes, como también el 
levantamiento de audios, genera el despertar de inteligencias múltiples al requerir el desarrollo en 
paralelo de la inteligencia verbal, la espacial, la corporal y la naturalista; siendo las anteriores, 
algunas de las posibles prácticas de storytelling (Gunduz y Ozcan, 2016). 

 
 

  2-Experiencias de storytelling en el micro currículo, pensamiento sistémico, 
en el currículo de Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi. 
  
A continuación, se presentarán una serie de actividades desarrolladas en el micro currículo de la 
materia pensamiento sistémico, que se presenta a los estudiantes de tercer semestre del currículo 
de Ingeniería Industrial en la Universidad Icesi: 
 

2.1. Proyecto final de semestre: Desarrollo de un reto para la fundación zoológica de Cali, 
generando zonas slow a través del análisis y diseño de experiencias valiosas para el visitante. Se 
presenta al grupo y se desarrolla maqueta para la explicación de la propuesta ante el salón de 
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clase. Para el diseño de la propuesta deben realizar trabajo de campo, entrevistas a visitantes y 
observaciones en el lugar. 

 

  
 
2.2. Desarrollo de expresión visual a través del diseño y presentación de poster para el 

soporte del proyecto final de semestre. 
2.3. Desarrollo de sesiones con actividades de discusión de pequeños grupos, con 

expresión visual. 
 

  
 
2.4. Análisis de experiencias de vida representadas en casos en pequeños grupos de 

estudio (https://www.cesi.edu.co/blogs/casoarmandocajas/.  
 2.5. Desarrollo de entrevistas para la exploración de requerimientos emocionales frente a 
un producto para el cumplimiento de la etapa 1 en el proceso de DT.  

2.6. Desarrollo de las habilidades del pensador sistémico a través de partidas con 
videojuego serio Age of Empire, en el laboratorio de videojuegos de la universidad. 

 

https://www.cesi.edu.co/blogs/casoarmandocajas/
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 2.7. Desarrollo de mapas mentales, reflejando la búsqueda de relaciones que se presentan 
entre diferentes procesos que da respuesta al análisis de un problema. 

  
 
 2.8. Desarrollo de dioramas que demuestras las conexiones existentes entre los elementos 
que constituyen un sistema. 

  
 
 Las 8 actividades propuestas desarrolladas en el cumplimiento del microcurriculo, reflejan 
las posibilidades de integrar el storytellin en la práctica docente. 
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