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CAPÍTULO 61 

LA SISTEMATIZACIÓN EN EL PROCESO  

DE DOCENCIA COMPARTIDA COMO MEDIO PARA  
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1. INTRODUCCIÓN 

La docencia universitaria ha experimentado diversos cambios de actua-

ción a raíz de la Pandemia por el COVID-19, al pasar de un modelo 

presencial, a un modelo on-line, y posteriormente a un modelo híbrido. 

Nos estacionaremos en dicho modelo, el cual permite no solo impartir 

de forma presencial, sino mantener una conexión online; en la mayoría 

de las experiencias educativas nos referimos a este modelo al compartir 

entre un docente con un grupo de alumnos, sin embargo, en la presente 

investigación se evidencia la experiencia de impartir la clase aplicando 

la Docencia Compartida (DC), la cual no es más que el convivir dos 

docentes de contextos internacionales y de actuación simultánea en un 

mismo espacio. La docencia compartida ha permitido a los autores co-

rrelacionar sus estilos educativos, dejando de un lado los egos, y cen-

trándose en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La DC se 

evidencia la mayoría de las veces como una práctica educativa orientada 

a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales, o 

al proceso de formación del profesorado, pero en este caso en particular 

los investigadores describirán la docencia compartida como una práctica 

llevada a cabo en una universidad mexicana, en un contexto hibrido con 

docentes del contexto internacional (España) y nacional (México), como 
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parte de un proceso de investigación que conlleva a la mejora de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, trabajando de forma articu-

lada con otros especialistas, que comparten la dinámica de un aula. 

1.1. LA DOCENCIA COMPARTIDA EN CONTEXTO HIBRIDO CON PROFESO-

RADO INTERNACIONAL 

La docencia compartida implica un alto nivel de cooperación entre el 

profesorado, sin embargo, para llevar a cabo esta tarea educativa, es im-

portante establecer puntos de acuerdo, objetivos que permitan establecer 

una adecuada relación entre las dos visiones. A pesar de que la educa-

ción es un proceso en el cual la mayoría de los profesores se rigen por 

unas mismas bases teóricas, cada cual en un aula puede centrar su prác-

tica de forma autónoma e independiente, siempre respetando los progra-

mas y guías docentes establecidos por la universidad en la cual se en-

cuentren, llevando a cabo su práctica educativa. Sin embargo, en la DC 

no se debe de trabajar de forma aislada, hay que establecer dichos pará-

metros que permitan compartir el espacio educativo entre los dos docen-

tes de forma óptima respetando los turnos, tiempos, contenidos a impar-

tir, y la atención que se le brinde al alumnado, para que dicha experien-

cia se convierta en un factor enriquecedor tanto para el estudiantado 

como para la práctica docente, los profesores colaboran no solo para im-

partir la materia en el mismo momento, estando los dos docentes pre-

sentes en cada una de las clases, sino en la organización de la asignatura, 

el diseño de recursos, establecimiento de metodología, evaluación, y 

planificación de la asignatura. Esta práctica permite a los docentes no 

solo instruirse a través de una colaboración sobre la experiencia de la 

pareja docente, si no, actualizar sus conocimientos en base a los que 

conforman dicho equipo, esta experiencia de intercambio y responsabi-

lidad directa se denomina docencia compartida (Bacharach, Heck y 

Dahlberg, 2008; Custodio-Espinar, López-Hernández y Buckingham, 

2022; Gisbert et al., 2019). A través de diversas investigaciones la do-

cencia compartida se puede contemplar como un suceso que brinda ma-

yor atención al alumnado con necesidades educativas especiales, siendo 

otra vertiente que se decanta, por una oportunidad para la formación del 

profesorado (Huguet y Lázaro, 2018; Torelló, Rueda y Gavaldà, 2018). 
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La presente investigación, es una ocasión para compartir el hecho peda-

gógico, y enriquecer el contenido y la experiencia del aprendizaje con 

dos enfoques de una misma realidad. La docencia compartida en con-

texto híbrido implica una coordinación mucho más eficaz, puesto que la 

disposición de los recursos tanto tecnológicos, como el manejo del 

grupo-clase y su implicación con ambos docentes, requiere de determi-

nar cuáles son los factores que pueden influir positiva o negativamente 

el clima del aula. Así mismo, el manejo de los acuerdos para que, libre-

mente sin el profesor se pueda recurrir a la información, es de suma im-

portancia para no sectorizar al alumnado entre contacto con el docente 

presencial o contacto con el docente online. Asimismo, el estableci-

miento de límites y el reparto de asignaciones, permite llevar a cabo to-

das las tareas de forma colaborativa. 

1.2. LA SISTEMATIZACIÓN EN EL PROCESO DE DOCENCIA COMPARTIDA 

La sistematización es un proceso fundamental en las investigaciones 

cualitativas, ya que permite a los investigadores establecer y definir las 

operaciones que comunican los valores y propiedades más importantes, 

por medio de los significados del concepto para entenderla y medirla.  

La sistematización de las experiencias educativas y la organización de 

los procesos, tiene un gran valor en las investigaciones cualitativas 

siendo un acierto no solo para factores metodológicos, éticos y de inves-

tigación sino como un hecho que surge de la reflexión y la puesta en 

común de las experiencias en la práctica educativa (Rico Molano et al., 

2019) para conducir una acción en la docencia compartida, dejando a un 

lado los egos, la necesidad de protagonismo y la superioridad sobre el 

otro compañero, convirtiéndose simplemente en un factor fundamental 

para fomentar el respeto, la tolerancia, la aceptación que trae como re-

sultado la puesta en común para llevar a cabo el arte de enseñar entre 

dos individuos a un grupo de estudiantes. La sistematización en la pre-

sente investigación surge como un hilo conductor entre los momentos 

de la práctica educativa, no se pretende abarcar la totalidad de la expe-

riencia, únicamente tres momentos puntuales que desarrollarán la diná-

mica de responder a las necesidades y fortalezas que surjan durante el 

proceso educativo, siendo aún más significativo dicho procedimiento.  
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La DC se convierte en un principio pedagógico fundamental en los pro-

cesos de organización, análisis y evaluación de dicha práctica educativa, 

al ser dos docentes involucrados es imprescindible la correlación de las 

diversas variables y factores en dicho proceso educativo. 

a. EL DISEÑO Y USO DE FORMATOS DE SISTEMATIZACIÓN EN LA DC 

Los formatos son instrumentos diseñados, para recabar información res-

pecto a una realidad o a una fuente de información, el diseño del mismo 

consta de sus respectivas variables, lo que permite sistematizar de forma 

organizada y con base en un objetivo, la información que se está obser-

vando, reflexionando, analizando y respondiendo; donde cada uno de 

los participantes de la presente investigación esboza su voz sobre la base 

de sus interrogantes. Los formatos que se mostrarán en la presente in-

vestigación son de tipo mixto incluyendo preguntas abiertas de respuesta 

breve y cerradas, precisando al participante a responder las abiertas de 

forma sintetizada (González et al., 2022). 

Dichos formatos se convierten en la forma que adquieren los diversos 

modelos de evaluación como son la entrevista, el registro de observa-

ción, la autoevaluación, y la planificación. Estas fuentes de información 

específicamente diseñadas para captar variables sobre el proceso educa-

tivo, también cuentan con indicadores del quehacer educativo y de re-

flexión personal en cuanto a la práctica educativa. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ El objetivo principal de la presente investigación es diseñar 

instrumentos de sistematización pre, peri y post sesión que per-

miten recabar la información de la acción de la docencia com-

partida.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Determinar las necesidades organizativas en el proceso de sis-

tematización. 
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‒ Establecer los momentos de la sistematización. 

‒ Precisar la finalidad de cada uno de los momentos de sistema-

tización. 

‒ Diseñar los instrumentos de sistematización pre, pero y post 

sesión.  

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue de corte cualitativo, de tipo acción partici-

pativa configurándose como una metodología técnica, que lo que busca 

es el cambio de realidades desde la participación de los actores de la 

investigación (Zapata, 2005) a través del diseño de diversos instrumen-

tos de sistematización pre, peri y post sesión educativa, que establecie-

ron una dinámica de acción y participación de los entes involucrados en 

cada sesión. Dicha información suministrada por cada uno de los parti-

cipantes permitió desde el punto de vista de los docentes reflexionar so-

bre las necesidades a valorar en los diversos formatos, así como refle-

xionar sobre su práctica educativa, su sentir docente y personal en la 

acción pedagógica; así mismo a través de las entrevistas realizadas a las 

estudiantes en peri-sesión se llegó a evaluar la docencia compartida 

como realidad pedagógica. Los participantes fueron un grupo de 36 estu-

diantes del primer semestre del Grado de Educación y Psicopedagogía de 

la Universidad de Monterrey, cada una de las clases posee una temporali-

zación de 3 horas, durante 16 clases, docentes e invitados educativos. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE FORMATOS DE SISTEMATIZACIÓN 

3.1.1. Información del formato pre-sesión (Programación didáctica) 

Materia: Introducción a las necesidades educativas especiales 

Objetivo/competencia: Al concluir la asignatura, el alumno será capaz 

de analizar la definición, las características, los factores de riesgo, y las 

estrategias de intervención en el aula para las necesidades educativas 

especiales (NEE), que más frecuentemente se encuentran en el salón de 

clases; esto a través de la revisión de textos, casos, y otros materiales 
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didácticos, con el fin de detectar diferentes problemas de aprendizaje o 

trastornos del desarrollo y así propiciar el óptimo aprovechamiento aca-

démico de los alumnos con NEE. 

Audiencia: Estudiantes de tercer semestre de los programas de LPP y 

LED (plan 2021). 

Tiempo: Una frecuencia a la semana de 160 minutos. 

Tema: Presentación, encuadre y contexto histórico internacional. 

Objetivo (s):  

*Participar en las actividades de introducción, presentación y encuadre 

del curso. 

*Conocer el contexto histórico e Internacional de las NEE 

*Internalizar el sistema de clasificación de las necesidades educativas 

especiales y aprender sobre la etiología de las NEE. 

TABLA 1. Planeación 

 

 
Contenido Actividades de aprendizaje Tiempo Estrategia/ Recursos / 

Materiales 

Actividad previa 
 

Ninguna 
  

Conectar Encuadre 
 
Rompe hielo 
 
Consentimiento 
grabación 

*Participa en la bienvenida y encuadre de la 
sesión (rapport, prog. Educ., objetivos y 
prueba de recursos) 
*Participa en la técnica de presentación/rompe 
hielo  
*Acepta los lineamientos de grabación de las 
sesiones (ppt disclaimer) Docente 1  

10 min. 
 
10 min. 
 
05 min. 

PPT Objetivos, disclaimer 
 
Oral 
 
Presencial 

Conceptualizar Contenido de la 
materia 
Encuadre 
 

Necesidades 
educativas 
especiales 
 
 
 

Receso  

*Contesta en lluvia de ideas su perspectiva de 
la materia 
*Registra el objetivo de la materia, los temas y 
el plan de evaluación. Así como los materiales 
con los que se trabajará.  
*Contesta de forma individual: ¿Qué son para 
mí las NEE? 
*Comparte con un compañer@ la respuesta de 
lo que respondió en la pregunta anterior 
*Registra los puntos principales del tema 
(diapositivas 8-10) Docente 1  
*Receso o pausa activa 
*Registra los puntos principales del tema 
(diapositivas 11-13) Docente 2  

5 min. 
10 min. 
 

5 min.  
 
5 min. 
 
15 min. 
 
10 min. 
15 min. 

Zoom 
PPT 1 y guía de aprendizaje 
 

Quick write 
 
Breakout rooms 
 
PPT 1 
 
--- 
PPT 1  

Concretar la 
práctica 

Actividad 1  *Discute y reflexiona en equipo de 3 personas 
el apartado de “la visión tradicional de la 
educación especial y los factores actuales” 
*Elabora un cuadro comparativo identificando 
la visión tradicional y la actual, estableciendo 
características principales.  

15 min. 
 
 
 

20 min. 

PDF “Evolución de la 
Educación Especial: del 
modelo del déficit al modelo de 
la Escuela Inclusiva”. 
 
Grupos pequeños  

Concluir Plenaria 
 

Cierre y 
conclusiones 

*Expone en plenaria los resultados de la 
actividad y expresando sus puntos de vista 
sobre las conclusiones de sus compañer@s. 
*Participa en el cierre de la sesión y reflexiona 
sobre los aprendizajes adquiridos. 

20 min. 
 
 

10 min. 

Zoom 
 
 

Zoom 

Actividad 
posterior 

 
Leer el doc: Artículo “La-educacion-inclusiva-
en-la-reforma-educativa-de-mexico” 
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Descriptores del formato de planeación didáctica:  

‒ Actividad Previa, la actividad previa consiste en un espacio de 

focalización de la atención atendiendo a la diversidad de los 

estilos de aprendizaje.  

‒ Conectar, dicho espacio busca establecer una interacción ini-

cial, que permita el encuadre de la sesión, iniciar la interacción 

con los estudiantes.  

‒ Conceptualizar, se refiere al manejo de los conceptos básicos 

con respecto a la temática a trabajar.  

‒ Concretar la práctica, es un momento que busca trasladar al 

estudiante a establecer la relación entre la teoría y la práctica.  

‒ Concluir, establecer la interacción con el alumnado para fo-

mentar la relación bidireccional, entre los estudiantes y los do-

centes.  

‒ Contenido, se refieren a todo el contenido que se va a llevar a 

cabo en la sesión.  

‒ Actividad de aprendizaje, es un espacio para describir concre-

tamente cada una de las técnicas instruccionales para garanti-

zar la adquisición del aprendizaje y el manejo de los mismos, 

a través de la distribución de las acciones entre los docentes en 

la sesión, buscando un equilibro entre el manejo de los conte-

nidos de acuerdo a las fortalezas profesionales entre los docen-

tes y favoreciendo la interacción de los profesores con los es-

tudiantes, respetando la distribución de la carga docente.  

‒ Tiempo, el manejo de los tiempos es crucial, ya que, a pesar de 

tener una temporalización para cada una de las actividades, es 

de vital importancia respetar los tres espacios de comunicación 

vitales entre el docente 1, docente 2 y los estudiantes; es por 

ello, que la misma se debe respetar, sin perder la posibilidad de 

flexibilización.  
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‒ Estrategias/ Recursos / Materiales, en dicho espacio se mencio-

nan las técnicas de trabajo intelectual relacionadas con las acti-

vidades de aprendizaje, la disposición de los recursos es de suma 

importancia en la planificación previa, puesto que la presente 

investigación se desarrolla en un contexto híbrido, es por ello 

que aquellos que se pueden controlar desde el ámbito presencial 

y los recursos que se podían manejar desde el ámbito on line.  

Formato de la entrevista al estudiantado: 

TABLA 2. Estructura de la entrevista por sesión 
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Descriptores de la entrevista realizada a los estudiantes: 

‒ Datos de identificación: los datos de identificación constitui-

dos por el nombre, el correo y la fecha del registro, ha permi-

tido identificar los resultados y correlacionarlos con cada una 

de los estudiantes, arrojando la información que describe y 

menciona cada uno de los estudiantes.  

‒ Menciona una de las cosas más importante que hayas apren-

dido hoy en clase: dicho interrogante descriptivo y abierto, per-

mite establecer la resolución de los resultados desarrollados en 

la sesión, puesto que el aprendizaje significativo es lo real-

mente importante para cada uno de nuestros estudiantes. Es 

donde se centra el foco del aprendizaje y para los investigado-

res es el punto de relación entre la metodología, las técnicas 
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instruccionales, las técnicas de trabajo intelectual y los organi-

zadores previos.  

‒ ¿Crees que tenías la suficiente preparación para la clase de 

hoy? Indica ¿Por qué?: dicho interrogante permite identificar 

si el estudiante mantiene una actitud proactiva que válida los 

hábitos de estudio, y arroja información de cuáles son los ma-

teriales previos seleccionados para proporcionar al estudian-

tado que otorgan un mayor resultado en la focalización de la 

atención y mejora del trabajo en la sesión, al tener dos docentes 

compartiendo un espacio educativo es importante que el estu-

diantado maneje un guion previo de los contenidos a trabajar, 

para que puedan lograr un mayor nivel de aprendizaje en la 

dinámica compleja de la sesión.  

‒ ¿Te has sentido motivado en la clase de hoy?: dicho interro-

gante nos permite evaluar la motivación y la frecuencia en la 

que esta característica se presenta en cada una de nuestros es-

tudiantes.  

‒ ¿Consideras que la Docencia Compartida (DC) el día de hoy 

se llevó a cabo de forma adecuada, regular o deficiente?: per-

mitió a los investigadores a través de dicha respuesta cerrada 

ser evaluados por los estudiantes en cuanto a la DC, estable-

ciendo una relación de dichas variables con las interrogantes 

anteriores, igualmente permitió evaluar los aspectos a mejorar 

en cada una de las sesiones.  

‒ ¿Qué sugerencia puedes plantear para mejorar la experiencia 

de la clase de hoy?: es un interrogante abierto que busca la 

evaluación de las limitaciones observadas por los estudiantes 

respecto a la sesión, tiene el objetivo de relacionar el hacer pe-

dagógico con el resultado del desempeño.  

Formato post-sesión (Registro anecdótico) 
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TABLA 3. Registro Anecdótico de autoevaluación y coevaluación de la DC 
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Descriptores del formato del Registro Anecdótico de autoevaluación y 

coevaluación de la DC: 

‒ Datos de identificación de la asignatura: en este apartado se 

describe toda la información concerniente al manejo de los da-

tos de la asignatura desde el punto de vista administrativo, con-

formado por: nombre de la asignatura, grado, titulación, carác-

ter idioma, clave de la asignatura, modalidad, crédito, sesión, 

participantes docentes, número de estudiantes, unidad didác-

tica, profesores o equipo docente. En vista de que la experien-

cia en esta DC no era estática sobre todo atendiendo a los re-

cursos humanos, es importante llevar un registro de los cam-

bios, y el manejo de la información si se suscitaba un cambio, 

por ejemplo, en las sesiones donde se contaba con profesorado 

invitado o personas no profesionales.  

‒ Campos formativos, se aborda el cumplimiento de los objeti-

vos, y el tipo de agrupamiento dispuesto en la clase.  

‒ Aspectos importantes a considerar, se encuentra el registro de 

observación de comportamiento de los estudiantes realizado 

por ambos docentes, realizando el proceso de sistematización 

por separado con la finalidad de respetar las percepciones; ma-

nifestaciones de los estudiantes, constituido por 4 ítems que 

determinan el nivel de implicación, su aptitud hacia el conte-

nido de la sesión, y las interrupciones presentadas en la clase.  

‒ Registro del rol docente, se basa en un proceso de descripcio-

nes de roles no solo desde una perspectiva individual, sino co-

lectiva correlacionada con el par docente, dicho apartado es 

importante que se describa de forma objetiva y de forma indi-

vidual, para posteriormente hacer la puesta en común de ambas 

redacciones e identificar las variables en común presentes en 

las respuestas, siendo dichas situaciones el foco de la limita-

ción en la sesión de la DC.  

‒ Autoevaluación docente, no solo se evalúa a través de la escala 

de estimación, sino una descripción de la misma, siendo dicho 
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proceso de sistematización uno de los más profundos, ya que 

conlleva a un estado de concienciación sobre los contextos y 

las experiencias previas suscitadas en la docencia, el nivel de 

exigencia de cada uno de los docentes basándose en la realidad 

contextual particular.  

‒ Limitaciones en la clase, un apartado donde se describe aque-

llas diferencias, interrupciones, disrupciones, que se podían 

presentar en la sesión, siendo igualmente importante respetar 

lo que para cada uno de los docentes conlleva a una limitación.  

4. RESULTADOS 

Como resultado del diseño del formato pre-sesión, ha permitido a los 

investigadores realizar una puesta en común sobre los aspectos organi-

zativos de la misma, que permitieron un mejor manejo de la clase y res-

peto por los tiempos y ritmos de oralidad y verbalización, entre los do-

centes que compartían la DC, ya que no solo se trata de la selección de 

los materiales, sino la puesta en común de la metodología y las fases a 

tomar en consideración para que realmente el aprendizaje sea construc-

tivo, significativo y no atropellado, así como contenidos y técnicas ins-

truccionales y de trabajo intelectual, favoreciendo el aprendizaje de todo 

el alumnado, respondiendo a sus inquietudes y estilos.  

En cuanto al resultado de la entrevista o formato peri-sesión, permitió 

no solo tener una evaluación inmediata de la clase, sino poder trasladar 

a los estudiantes a un proceso de reflexión y autoevaluación, respecto a 

su desempeño y grado de motivación manejado en la sesión, así mismo 

evaluar los procesos de la DC y las limitaciones que desde su perspectiva 

trasladaron a los investigadores a una mejora paulatina en cada una de 

las sesiones, siendo un proceso dinámico y de mejora continua, no espe-

rando momentos finales de evaluación para llevar a cabo un cambio en 

la práctica educativa, cabe destacar que la mayoría del alumnado, con-

testaba la entrevista en cada una de las sesiones a excepciones del alum-

nado no asistente, es importante destacar que el resultado de la entre-

vista, permitió dimensionar las variables de las preguntas y analizar 
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dichos resultados a través de técnicas cuantitativas que se expresan en 

otra investigación.  

El formato post-sesión, trajo como resultado un proceso de autoevalua-

ción y autocrítica a través de una puesta en común en una entrevista 

grabada por parte de los especialistas, dicho formato permitió respetar 

las visiones de cada uno de los docentes que llevaban a cabo la DC. El 

cumplimento de los objetivos fue clave para valorar la relación que ha-

bía con estos y la metodología seleccionada, estableciendo una estrecha 

relación entre el resultado y el agrupamiento de los estudiantes. La des-

cripción de los aspectos importantes a considerar permitió a los investi-

gadores optimizar las prácticas educativas en cada una de las sesiones; 

el registro de observación del comportamiento de los estudiantes permi-

tió establecer una relación entre su desempeño, y el grado de motivación 

manifestada en la entrevista, así como las organizaciones previas a la 

sesión. En cuanto al apartado de las manifestaciones de los estudiantes 

que se evalúan a través de 4 indicadores fundamentales, arroja una vi-

sión de estimación general del resultado del comportamiento del estu-

diantado. Una de los grandes retos sin duda del proceso de sistematiza-

ción ha sido el registro del rol docente, ya que no solo se realizaba un 

proceso de autoevaluación y coevaluación, sino que permitió evidenciar 

las características y diferencias contextuales en cuanto al ritmo, nivel de 

exigencia propio y con nuestra clase, y las diferencias que pudieron sur-

gir de la DC, a través de la escala de estimación se valoró el proceso 

individual y en las limitaciones se manifestaron todas aquellas diferen-

cias, y divergencias surgidas en la DC, una vez discutidas se establecían 

los acuerdos para la próxima sesión. Es evidente que a través de este 

apartado surge el conocimiento de las fortalezas y debilidades que se 

pueden tomar en la DC. Los formatos se han convertido en un aspecto 

fundamental en la investigación de la DC para evaluar los resultados de 

la misma. 

5. DISCUSIÓN 

Al iniciar la presente investigación uno de los aspectos a considerar es 

la recogida de datos, al ser una experiencia pedagógica con tantas 
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variables y condiciones de por medio, era importante categorizar y de-

terminar lo que se desea evaluar, el cómo evaluar y el cuándo evaluar, 

como lo menciona Morgan y Quiroz (1988) la sistematización “describe, 

ordena y reflexiona analíticamente el desarrollo de una experiencia prác-

tica” (p.14). Uno de los aspectos más importantes en el proceso de eva-

luación cualitativa es la recogida de información. El valor de los forma-

tos de sistematización otorga una rigurosidad en los mismos, la descrip-

ción de las percepciones, el sentimiento, la organización y el resultado 

de comportamientos que se exponen a unas condiciones únicas. Es de 

suma importancia que los investigadores respondan a sus inquietudes 

diseñando instrumentos que les permitan una recogida de información 

acorde a la misma, es por ello que el proceso creativo, en el diseño de 

los formatos es un acto de consolidación y respeto por sus propios mé-

todos como lo menciona Viñes, (2023) citando a (CoARA, 2022): 

Centrar los criterios de evaluación de la investigación en la calidad. Pre-

miar la originalidad de las ideas, la conducta investigadora, y los resul-

tados más allá del estado de la técnica. Premiar la variedad de perspec-

tivas de investigación, desde la investigación básica y en las fronteras 

del conocimiento hasta la investigación aplicada. (p.10) 

La cita anteriormente mencionada nos demuestra como investigadores, 

que se debe responder a nuestros principios de reflexión y análisis con 

base a las situaciones que se presentan, la rigurosidad de las investigacio-

nes cualitativas depende de los científicos, y de su compromiso con la 

fiabilidad en la recogida de datos y la interpretación de estos. Debe pre-

valecer la conducta del investigador basada en la técnica de evaluación de 

su metodología seleccionada, no se debe permitir restar valor a los forma-

tos de sistematización que por años han constituido una fuente de recogida 

sustancial en las investigaciones cualitativas, y sucumbir a las presiones 

de metodologías cuantitativas que responden a la utilización de instru-

mentos previamente diseñados con la finalidad de garantizar la fiabilidad 

y consolidar la tan anhelada publicación. Los instrumentos de validación 

cualitativa permiten dimensionar los resultados en un análisis cuantitativo 

que busca relacionar las diversas variables de la investigación.  

La sistematización logra determinar los elementos claves en la práctica 

educativa, recuperando saberes, opiniones, experiencia, percepciones de 
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los miembros que hacen vida en el estudio, así como determinar elemen-

tos que contribuyan a una adecuada implementación en las futuras ex-

periencias. La sistematización permite establecer los aspectos clave del 

proceso y la reflexión desarrollada durante la investigación. Además, 

una vez sistematizada la práctica se convierte en un instrumento para la 

reflexión de todos los implicados, tal cual lo corrobora Civera, Muñoz y 

Diez, (2017) “la sistematización, como proceso metodológico de refle-

xión y construcción de la práctica es una herramienta de investigación 

potente, que incorpora los diferentes métodos y técnicas de investiga-

ción de las Ciencias Sociales y los aplica (y replica) en la práctica pro-

fesional” (p.75). En la presente investigación la sistematización se ha 

convertido en un proceso único al diseñar formatos, y entrevistas que 

respondieran a las necesidades de los investigadores y propias de las 

experiencias, sin el proceso de sistematización y una puesta en común 

objetiva, se dificultaría el intercambio de ideas. El llevar a cabo una ac-

ción docente en conjunto de forma simultánea para atender, enseñar y 

acompañar a un grupo de estudiantes en diferentes contextos es una tarea 

que amerita de empatía, tolerancia, y correspondencia entre ambas par-

tes, para que pueda funcionar.  

6. CONCLUSIONES  

En la docencia compartida, el proceso de sistematización es fundamen-

tal para una puesta en común, tomando en cuenta los momentos de or-

ganización y recogida de información, llevar un aula entre dos personas, 

manejando un mismo contenido, pero teniendo diversas experiencias 

tanto profesionales como de aprendizaje para querer transmitir a nuestro 

alumnado no solo un contenido teórico, sino la posibilidad de aprender 

de la cooperación y la afluencia de diversas corrientes educativas, como 

del contexto mexicano y español, era imprescindible diseñar formatos 

que nos permitieran sistematizar la información, que abarcara no solo 

una evaluación de la práctica educativa, sino el establecimiento de orga-

nizadores previos, y el manejo de las personalidades que confluyen en 

el proceso de la DC. La docencia compartida es un proceso complejo 

que amerita realizar una planificación minuciosa para poder cumplir con 

los objetivos. 
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En cuanto al determinar las necesidades organizativas en el proceso de 

sistematización, como toda acción docente la planificación es un pro-

ceso ineludible, pero el ¿qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? De cada una de las 

variables que contempla cada uno de los formatos, permitió una reco-

gida de información basándose en los tres momentos, y tomando en 

cuenta los aspectos que a través de una puesta en común permitieron 

establecer un orden en la práctica educativa, teniendo desde un inicio 

claro, la finalidad investigativa, a su vez las experiencias previas de 

cómo se llevaba el trabajo en ambos contextos (mexicano y español), 

destacó los aspectos más importantes de cada uno para establecer los 

descriptores.  

Otro de los aspectos importantes fue establecer los momentos de la sis-

tematización, tomando en consideración que era una clase semanal de 3 

horas durante 26 sesiones. Inicialmente antes del comienzo de la asig-

natura, se determinó el diseño del formato pre, como todo proceso de 

planificación docente, sin embargo la entrevista (formato-peri-sesión) 

surge de la necesidad de los investigadores de diseñar un instrumento 

que permitieran la recogida de información tomando como base las va-

riables fundamentales de organización de la asignatura, motivación y 

docencia compartida; siendo el formato de registro de sesión post, un 

recurso de evaluación y sistematización que surge de la necesidad de 

tener una puesta en común de las percepciones pedagógicas, docentes y 

emocionales (respeto, tolerancia, empatía) por el desempeño propio y del 

compañero, siendo este proceso muy enriquecedor no solo en los cam-

bios prácticos sino profesionales, el ordenar y determinar cada uno de los 

aspectos a describir ha permitido, diseñar un instrumento que recoja una 

información altamente potencial para generar cambios en la DC.  

Al precisar cada uno de los momentos de sistematización, se le daba una 

estructura al proceso de recogida de información, que permitiera regis-

trar y darle una voz a cada uno de los actores involucrados en el proceso, 

para que se pudieran establecer cambios dinámicos en la DC.  

El diseño de los instrumentos de sistematización es un paso indispensa-

ble en la DC, es la primera puesta en común de factores y sujetos que se 

tienen que establecer y llegando a acuerdos que logren satisfacer todas 

las necesidades del proceso. El diseño de instrumentos de 
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sistematización que respondan a la realidad educativa, determinando las 

diversas variables y categorías son imperativas para lograr evaluar los 

aspectos que conforman dicho proceso de forma rigurosa. 

La sistematización es una habilidad docente, que debe realizarse con 

frecuencia en el proceso educativo, no solo observando y sistematizando 

los procesos de los estudiantes, sino realizando un ejercicio de reflexión 

y enriquecimiento de la práctica docente, siendo de vital importancia 

aún más cuando se lleva a cabo en una docencia compartida donde los 

puntos de encuentro, reflexión e inflexión son frecuentes al compartir 

un espacio educativo. 
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