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El propósito de la presente investigación es determinar las prácticas pedagógicas que favorecen el 
desarrollo de la Competencia Comunicativa en la Comprensión Lectora en el  área Lengua Castellana, 
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nivel institucional con la participación de los padres de familia. 
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	1.1Titulo
	PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE DESARROLLAN LA COMPETENCIA  COMUNICATIVA A TRAVES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA 
	1.2 Planteamiento de Problema 
	1.3 Preguntas que soportan  la investigación
	1.4.1 Objetivo General. Determinar las prácticas pedagógicas que desarrollan la Competencia Comunicativa a través de la Comprensión Lectora en el  área de  Lengua Castellana en los estudiantes  de  Tercer Grado de primaria  en la Institución Educativa Colegio Pablo Neruda, en la ciudad de Cúcuta.
	1.4.2 Objetivos específicos. Se plantearon:
	2.1.1 Antecedentes relacionados con la Práctica pedagógica. Agudelo, Caro  y De Castro  (2011). La importancia de las prácticas pedagógicas en el proceso de enseñanza y Aprendizaje. Pereira: Universidad Católica de Pereira. “El presente escrito reflexiona sobre las prácticas pedagógicas que realizan los docentes al interior de las aulas como una mediación que se da entre el maestro y el estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con este fin, se aborda las conceptualizaciones de Bruner (2000) y Freire (1979) sobre la educación, al igual que Zaccagnini (2008) y Zabala (2008) sobre prácticas pedagógicas. El artículo plantea la importancia de estudiar las dinámicas de organización de la clase, la relación maestro -estudiante, la forma cómo se vehicula el conocimiento, y la relevancia de la lectura y la escritura en el aula de clase como ejes que permiten profundizar en el análisis de las prácticas pedagógicas, revisión sustentada en Allen (2004), Rincón, Narváez y Roldán,(2005), Mauri (2007), Berger y Luckman (1983), Lipovetsky (1990), Tobón (2006) y Chevallard (1998)”. Se finaliza con una invitación a la reflexión sobre las propias prácticas educativas, que se ilustra con los resultados preliminares de una investigación en curso de los autores.
	En su artículo de Ocampo (2003), titulado El constructivismo en decadencia: de cómo fracasa su práctica, hace referencia a que gracias a la autonomía escolar consagrada en la Ley General de Educación y a la libertad de cátedra introducida en la Constitución del 91, no ha resultado posible que el Ministerio de Educación imponga el constructivismo en la educación colombiana como lo hizo con el conductismo en décadas pasadas. Sin embargo, el gobierno no desaprovecha reunión, directriz, resolución, decreto, y el poder oficial, para transgredir la autonomía, quebrantar la libertad de cátedra, malinterpretar las normas y violentar la práctica pedagógica de las instituciones y de los maestros, convirtiendo en obligatorias la teoría y la práctica constructivistas. 
	No es casual esta política gubernamental de forzar una práctica pedagógica constructivista. En las condiciones actuales de la globalización imperialista, de la apertura económica, de la dictadura del mercado, del empequeñecimiento del Estado y de las privatizaciones, no podría esperarse algo diferente. Educación y evaluación por competencias, promoción automática, indicadores de logros estilo resolución 2343, currículo por proyectos y problemas, evaluación cualitativa descriptiva, constituyen prácticas apropiadas a una política económica de dominación y ajustadas a intereses políticos estratégicos sobre el desarrollo de los países. Resulta ingenuo tratar de convencer de que los ingentes esfuerzos de un gobierno como el colombiano por imponer una determinada forma de educación son neutrales, no tienen relación con el mundo circundante y no obedecen a propósitos detalladamente diseñados para la expansión económica de la superpotencia dominante.
	El artículo titulado de la Práctica Pedagógica al Texto Pedagógico por Días  (1988), los rasgos más significantes del desarrollo intelectual de la educación en Colombia durante esta década ha sido la forma como el campo de la educación se ha abierto tanto a la posibilidad de estudio y comprensión de los problemas de maestro, de su historicidad, de las leyes sociales y discursivas  que regulan la selección y organización del conocimiento escolar y las prácticas pedagógicas, como a la búsqueda de alternativas pedagógicas y modalidades investigativas que relievan la participación, la interpretación y la inclusión de los sujetos colectivos escolares a los procesos educativos de la escuela.
	La práctica pedagógica trabaja sobre los significados en el proceso de su transmisión. También podríamos decir que trabaja sobre la comunicación en el sentido en que establece límites a los canales y a las modalidades de circulación   de los mensajes, al ejercicio de los intercambios pedagógicos  regulados por una jerarquía, una secuencia, un ritmo y por criterios de evaluación y a las modalidades de codificación e interpretación.  En las prácticas Pedagógicas el maestro, comunica, enseña, produce significados, enunciados, se relaciona así mismo con el conocimiento, resume, evalúa, otorga permisos, recompensas, castigos, etc.  Pero cuando se reflexiona sobre las condiciones de producción de sus enunciados, cuando se analizan las posiciones que ocupa en la práctica pedagógica es posible confirmar la alineación de su palabra.          
	2.1.2 Antecedentes relacionados con Comprensión Lectora. La investigación Estrategias Metodológicas de la lectura y la potenciación de la comprensión lectora, elaborada por Lozano (2013), manifiesta que “los estudiantes universitarios presentan falencias en la lectura y potenciación de la comprensión lectora”, para lo cual se aplican estrategias metodológicas y talleres de lectura comprensiva. El objetivo de la investigación es identificar las estrategias metodológicas que practican actualmente los estudiantes para el desarrollo de la lectura y la potenciación de la comprensión lectora en el primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil”. Se diseñan estrategias y ejercicios de comprensión lectora en el desarrollo de los contenidos programáticos. La autora de este proyecto de investigación utilizó un enfoque constructivo en el desarrollo del proyecto, con base en el enfoque cuali-cuantitativo, es una investigación documental de campo descriptiva y de proyecto factible. 
	2.1.3 Antecedentes en competencia. La tesis doctoral “La Competencia Literaria en Educación infantil: estrategias didácticas  y materiales literarios como factores de desarrollo” creada por Arellano (2012), la cual presenta una información  teórica sobre el origen y los conceptos del término competencia acercándolo a la fundamentación de la competencia comunicativa en sus saberes para pasar a la competencia lectora. También se da un estudio de casos donde se da a conocer como fueron empleados los instrumentos de investigación mediante la interpretación de los datos obtenidos por los diferentes instrumentos de evaluación y así poder presentar una propuesta que lleve a desarrollar la competencia literaria en Educación Preescolar, es decir busca inculcar la formación de lectores competentes de textos literarios.
	2.2 Referentes Teóricos
	2.2.1 Práctica Pedagógica. Según Zuluaga,  O. (1999). Afirma. “La pedagogía no es sólo un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso. El médico, por ejemplo, enfrenta los conocimientos médicos a la enfermedad y los instrumentos de indagación de la misma se aplican al cuerpo.  El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso de las “teorías” o de las “ciencias” y el instrumento que utiliza para ellos es el método de enseñanza” p. 10. El significado de práctica pedagógica, aunque se debe tener presente que en nuestra sociedad se ha destinado al maestro la adecuación del discurso de los manuales de ciencias, según la edad de los sujetos que aprenden, para hacerlo asequible, graduarlo y calificarlo y desde estas formas de trabajo cotidiano en la enseñanza, se ha instituido para el maestro, una forma de relación con los discursos de las ciencias o de los saberes.
	2.2.2 Concepción de Lengua Castellana. El Ministerio de Educación Nacional - MEN, define el lenguaje como la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, consiste en relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de flor o de triángulo, por ejemplo) con una forma (una palabra, un dibujo, una caracterización corporal) , con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y requiera.
	2.2.3 Definición de Competencia. Perrenaud (1998) competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, que se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos, implica, hacer uso y asociar varios recursos cognitivos complementarios. Por otra parte sobre  el concepto de competencias se encontró que toda destreza es una competencia, pero una competencia puede ser más compleja, abierta y flexible que una destreza y más unidad a conocimientos teóricos. Esto señala que la competencia es una destreza que trae consigo la existencia de unos elementos y que pueden funcionar como un recurso movilizable a cualquier medio y pero con un nivel más avanzado (Perrenaud, 2008).
	2.2.4 Competencia Lingüística. El Ministerio de Educación Nacional  (publicado en mayo del 2002),  planteó ir más allá de la competencia lingüística como horizonte del trabajo pedagógico, e incluso más allá de la competencia comunicativa. Recordemos que la competencia lingüística, en la gramática generativa de Chomsky (1957- 1965), está referida a un hablante-oyente ideal, a una comunidad lingüística homogénea; y al conocimiento tácito de la estructura de la lengua, que permite producir y reconocer los enunciados como gramaticalmente válidos o no. La interpretación pedagógica que se hizo de estas ideas derivó en una orientación normativa e instrumental, basada en la teoría gramatical, y tomando como centro la lengua como objeto de estudio: la morfología, la sintaxis y la fonética eran aspectos a los que se dedicaba gran parte de las acciones de la escuela. 
	2.2.5 Estándares Básicos en Competencia. Según el MEN (2006), es necesario precisar los estándares básicos de competencias, estableciendo unos referentes comunes que, al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país –independientemente de la región a la cual pertenezcan–, orienten la búsqueda de la calidad de la educación por parte de todo el sistema educativo (Ministerio de Educación, Secretarías, instituciones, actores escolares). 
	2.2.6 Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje MEN (1996). “El lenguaje es una capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido. Esta exteriorización puede manifestarse de diversos modos, bien sea de manera verbal, bien sea a través de gestos, grafías, música, formas, colores... En consecuencia, la capacidad lingüística humana se hace evidente a través de distintos sistemas significativos que podemos ubicar en dos grandes grupos: verbales y no verbales”.
	2.2.7 Acciones propias de la competencia comunicativa. La acción interpretativa, alude fundamentalmente a la constitución de los diversos sentidos que circulan en los textos. Interpretación que no debe entenderse como “captar el sentido asignado por el autor a un escrito” sino como una acción caracterizada por la participación del lector en su construcción. Umberto Eco la ha definido como un proceso de cooperación regulado por las estrategias textuales. (Tomado del documento icfes 2013).
	2.2.8 Competencia Comunicativa. En el artículo de titulado Pilleux, (2001), Competencia comunicativa y análisis del discurso. Se encontraron dos definiciones:
	2.2.9 Competencia Lectora. PISA (2009).  En la mayor parte de las culturas la lectura se entiende como la base de los aprendizajes que se producen dentro y fuera de las aulas. Precisamente, generar el desarrollo de una lectura comprensiva en el alumnado es uno de los pilares del sistema educativo. Sobre este aprendizaje se irán construyendo otros conocimientos cada vez más complejos y abstractos. La lectura es, por tanto, el instrumento básico privilegiado para que puedan producirse futuros aprendizajes, pero no es algo que se empieza y termina de aprender en los primeros años de la escolarización, sino que se considera como un conjunto de habilidades y estrategias que se van construyendo y desarrollando a lo largo de la vida en los diversos contextos en que ésta se desarrolla y en interacción con las personas con las que nos relacionamos.
	2.2.10 Comprensión lectora. La expresión y/o el término comprensión tiene que ver más con la descripción episódica del logro o de los logros del estudiante con respecto a un criterio, así como las maneras en que lo que se hace tiene lugar como tendencia que predice un desempeño y las circunstancias en que puede o no ocurrir, como probabilidad (no como evento aislado). Más bien, el concepto comprensión en los diferentes contextos de uso se aplica cuando se satisface un requerimiento, el cual puede ser mediado por alguien (p.e. profesor) o implícito en la misma interacción que se establece con el material de estudio que se observa, escucha o lee, según sea el caso., Acuña,  Jiménez,  (2013).
	2.2.11 Capacidad lectora. Para Colomer (1993). La idea de que saber leer o (escribir) representa la llave de acceso a la cultura y al conocimiento está profundamente enraizada en nuestra sociedad. Es una imagen que responde a la idea de alfabetización que se gestó a lo largo del siglo XIX, y que enlaza tanto con la reivindicación de escolarización obligatoria vista como un elemento igualador entre todos los hombres y mujeres como con la necesidad de una educación adecuada al desarrollo industrial. Con todos los matices que la complejidad de nuestra sociedad pueda aportar a la simplicidad de este enunciado, la importancia de la alfabetización ha ido aumentando con la constante extensión y diversificación de los usos del texto escrito producidos por una sociedad que cuenta ya con tantos siglos de existencia de la escritura.
	2.2.12 Practica Pedagógica. Según Zuluaga,  (1999). Define La pedagogía no es sólo un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso. El médico, por ejemplo, enfrenta los conocimientos médicos a la enfermedad y los instrumentos de indagación de la misma se aplican al cuerpo.  El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso de las teorías  o de las ciencias  y el instrumento que utiliza para ellos es el método de enseñanza.  El significado de práctica pedagógica, aunque se debe tener presente que en nuestra sociedad se ha destinado al maestro la adecuación del discurso de los manuales de ciencias, según la edad de los sujetos que aprenden, para hacerlo asequible, graduarlo y calificarlo y desde estas formas de trabajo cotidiano en la enseñanza, se ha instituido para el maestro, una forma de relación con los discursos de las ciencias o de los saberes.
	2.2.13 Las prácticas pedagógicas y su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje. Caldera, Escalante  y Terán  (2010). El docente maneja, consciente o inconscientemente, una concepción teórica y un conjunto de valores respecto a la enseñanza aprendizaje de la lectura que determina la práctica pedagógica en el salón de clase (Dubois, 2002). De manera que los docentes han incorporado a lo largo de su experiencia de vida, una serie de teorías implícitas que tienen fuerte influencia sobre la toma de decisiones y las manifestaciones de su conducta en situaciones escolares. De allí que la práctica pedagógica sea la conjugación de una historia de la escuela como construcción social y colectiva, y una historia personal del educador. Un docente que no lee, que presenta dificultades a la hora de interpretar un texto y que no puede expresarse por escrito haciendo un buen uso del sistema de escritura formal, no puede promover en sus alumnos el desarrollo de estos aprendizajes y mucho menos podrá sembrar el gusto por los libros y el placer por la lectura. La capacidad para leer de los docentes es un factor que condiciona el desarrollo de estrategias cognitivas y meta cognitivas, así como el interés por la lectura de sus estudiantes.  
	2.3 Marco Legal
	3. Metodología
	3.1 Enfoque metodológico
	3.1.1 Diseño de la investigación. Se desarrolla una investigación de tipo mixto, según Creswell (2009, 18), citado Castro W. y Godino J. (2010), describe de la siguiente manera los métodos mixtos de investigación: El investigador basa la indagación sobre el supuesto de que la recogida de diversos tipos de datos proporciona una mejor comprensión del problema de investigación. El estudio comienza con una amplia encuesta con el fin de generalizar los resultados a una población y después, en una segunda fase, se centra en entrevistas abiertas y cualitativas para conocer los puntos de vista detallados de los participantes.  Se da prioridad a la recogida y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos en un único estudio en el que los datos son recogidos concurrentemente o secuencialmente, se implica la integración de los datos en una o más etapas en el proceso de investigación. En este sentido Bryman (2007),  afirma que existen dos discursos en relación con el uso de la metodología mixta: el particularista, que considera pertinente el uso de los métodos mixtos en función de las preguntas de investigación, y el universalista que considera que los métodos mixtos se deben usar en todo caso, con independencia de los objetivos de la investigación.
	3.1.2 El soporte Teórico Objeto de Estudio. Para la elaboración del instrumento correspondiente al método Cualitativo, se tuvo en cuenta el protocolo de entrevista semiestructurada (Ver Anexo 1); teóricamente se parte de la  reflexión pedagógica (currículo, didáctica y evaluación), y los espacios en donde se reconocen las problemáticas generales de la enseñanza y el aprendizaje (diseño de situaciones educativas, articulación de contextos del estudiante a la práctica educativa e integración del desarrollo del estudiante a la práctica educativa).Tomado de la Cartilla Guía 2014”Evaluación de Competencias para el ascenso o reubicación a nivel salarial en el escalafón docente y directivos docentes regidos por el decreto 1278 del 2002”, Actualización de la Guía 31 de Evaluación de desempeño para docentes nombrados bajo el decreto 1278 del MEN, como lo muestra la siguiente figura:
	3.3 Población y Muestra 
	3.7.1 Procedimiento de análisis de las Entrevistas. Para analizar las entrevistas se les considero como un dato de naturaleza textual, en consecuencia su análisis siguió un proceso de indagación inductiva aplicando una metodología de análisis de naturaleza cualitativa.
	3.7.2 Procedimiento de análisis del cuestionario. El análisis de la información obtenida del cuestionario se hizo con el apoyo de un software estadístico especializado, el SPSS versión 21.0. El registro se hizo respetando la naturaleza de la medición de cada una de las variables, así como también se seleccionaron las técnicas de análisis descriptivos adecuadas para cada una de ella. 
	3.7.3 Análisis de la información obtenida de las prueba Comprensión Lectora. Los resultados de la prueba de comprensión lectora fueron tratados en forma cuantitativa. La prueba consta de 4 lecturas,  las cuales fueron evaluadas teniendo en cuenta las acciones básicas de la competencia comunicativa obteniendo así una puntuación máxima de 23  puntos. Los resultados fueron considerados de acuerdo a las distintas acciones que conlleva la lectura de un texto: interpretar, argumentar y proponer, así mismo se tuvo en cuenta los niveles de lectura como referentes para caracterizar los estados de competencia en la lectura: literal, inferencial y crítica.
	4.3.1 Dimensión Docente. La figura 5, muestra la dimensión docente en donde los docentes expresan su opinión respecto a la importancia del modelo  de práctica pedagógica que asume el docente para el aprendizaje de la Lengua Castellana en los estudiantes, expresando  que efectivamente es importante porque  permite la participación y el desarrollo del pensamiento del estudiante, como lo expresa el Participante 2 en la línea 59, cuando expresa:
	4.3.2 Dimensión Entorno social. La figura 6, señala la dimensión entorno social, en donde se destacan tres códigos: conocer su barrio, conocer su historia familiar y el contexto de aprendizaje. Según el participante 1 línea 77, señala que se hace necesario planear los contenidos del área de Lengua castellana con base en las necesidades y el contexto en que vive el estudiante. Expresándolo  de la siguiente manera:
	4.3.3 Dimensión Estudiante. En la figura  7, dimensión estudiante, se puede apreciar dos posturas  de los participantes: en la primera expresan que se requiere de una motivación de aprendizaje  para fomentar competencias lectoras en las prácticas pedagógicas y segundo que esta motivación se reflejan en la participación de los estudiantes en el aula. Referente a la motivación del aprendizaje el participante 2 en la línea 94, expresa que: “los estudiantes tienen distintas expectativas y necesidades de educación” (3:28), lo que requiere buscar nuevas estrategias y  didácticas  para motivar el aprendizaje.
	4.3.4 Dimensión Padres. En la figura 8, dimensión Padres,  los participantes manifestaron la importancia de la participación de los Padres en el proceso educativo, siendo necesario su vinculación como ejes fundamentales para la formación de sus hijos, en donde se hace necesario articular el trabajo docente-estudiante-padres. El participante 1 en la línea 107, expresa la dificulta de integrar a los padres al proceso educativo, porque la mayoría de padres trabajan, más sin embargo logra su participación a través de consultas y compromisos que deben realizar orientados por sus padres. Lo afirma cuando expresa:
	4.3.5 Dimensión Tipos de competencia. La figura 9, muestra la dimensión  tipos de competencia en el área de español y su desarrollo en la comprensión lectora, en donde encontramos los códigos: Desarrollo de competencias en lengua castellana, desarrollo de la competencia comunicativa, desarrollo de competencias básicas, desarrollo de los componentes de lectura, el saber, el hacer y el ser y el desarrollo de habilidades comunicativas en ella los participantes señalan, las competencias en  lengua  castellana  y la competencia en comprensión  lectora  expresada en el desarrollo de los componentes de lectura, desarrollo de competencias comunicativas y desarrollo de competencias básicas  donde los estudiantes se forman como seres competentes para enfrentarse a las diferentes situaciones que se le presentan en la vida.
	4.3.6 Dimensión Componentes de Lengua Castellana. La figura 10, dimensión Componentes de lengua castellana, muestra los códigos nivel literal, nivel inferencial y componente semántico, en donde los docentes dan su apreciación   acerca de los  métodos que emplean para desarrollar en cada componente la relación  entre los niveles de lectura, expresaron lo siguiente:
	4.3.7 Dimensión Concepción de ciencia. La figura 11, muestra la dimensión Concepción de ciencia, asociada con los códigos: ciencia  como conocimiento, Lengua Castellana como ciencia y  ciencia como exploración. En esta dimensión se puede apreciar la postura que tienen los participantes sobre la concepción de Ciencia, En los participantes 1, 2 y 3, se observa que la relacionan con el conocimiento: como construcción teórica y con la transformación y adquisición de nuevos conocimientos.
	4.3.8 Dimensión Estrategia de enseñanza. En la figura 12, se observa la dimensión estrategia  de enseñanza, en donde  encontramos los códigos estrategias de clase, comprensión lectora, preguntas de deducción, técnicas de lectura y escritura y estrategias basadas en el aprendizaje  significativo. Con las estrategias de enseñanza se mejora el proceso educativo del estudiante donde el docente se encarga de motivar y desarrollar  las competencias en comprensión lectora siendo necesario tener unas estrategias de aula, como es el realizar comprensión lectora en donde los estudiantes puedan reflexionar. Así se evidencia cuando el participante 3 en la línea 71, manifiesta que realiza: “lecturas en las que se puedan preguntar acerca de la interpretación del texto, que ellos puedan sacar una enseñanza para su vida. (4:13). Igualmente el participante 3 en la línea 53 expresa que:” leen  y hacemos debates en clase o en otros casos exposiciones orales y resúmenes escritos. “(4:7) 
	4.3.9 Dimensión Evaluación. La figura 13, presenta la dimensión evaluación, en la cual encontramos los códigos evaluación formativa, exploración de saberes previos, retroalimentación del aprendizaje, evaluación sumativa, indagación oral y escrita y estrategia de refuerzo. Los participantes señalan la importancia de utilizar diferentes tipos de evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que la evaluación es clave para identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, para planificar actividades de refuerzo, es necesario reflexionar acerca  de las competencias  que el estudiante no alcanzó para retroalimentar el aprendizaje y buscar estrategias de refuerzo, para superar las dificultades. Así lo expresa los participantes cuando expresan:
	4.3.10 Dimensión Paradigma de aprendizaje. En la figura 14, encontramos la dimensión paradigma de aprendizaje, con los códigos cambio de paradigma en la enseñanza, constructivismo y modelos de aprendizaje. Los participantes dejan ver que el paradigma de aprendizaje actual deja atrás el paradigma de enseñanza tradicionalista, para privilegiar un paradigma de aprendizaje que busca que el estudiante se convierta en actor responsable de su aprendizaje. El participante 3 en la línea 45, afirma que los grandes avances tecnológicos conllevan a la necesidad de transformar y cambiar conceptos desactualizados, en nuevos, lo afirma cuando expresa: 
	4.3.11 Dimensión Uso de recursos. La figura 15, señala la dimensión uso de recursos con sus códigos tipos de texto, uso de las TIC`S  y recursos didácticos. Acerca del uso de recursos se puede evidenciar como los docentes participantes utilizan diferentes recursos para el desarrollo de sus clases en comprensión lectora como es el uso de textos  adecuados a su región, elaboración de textos informativos y descriptivos, textos ilustrados, periódicos y revistas, igualmente utilizan los recursos digitales como el blog para el desarrollo de sus compromisos, por otra parte construyen creativamente  diversos materiales para la dramatizaciones de cuentos y otros. Se evidencia cuando los participantes expresan:
	4.3.12 Dimensión Desarrollo curricular. La figura 16, muestra la dimensión Desarrollo curricular con los códigos planeación de clase, Estándares y lineamientos, estrategia didáctica, transversalidad, contextualización de los Estándares curriculares, Lengua Castellana desde el contexto y plan de mejoramiento en Lengua Castellana. En esta dimensión los participantes señalan que el eje principal de la planeación de las clases de Lengua Castellana son los Estándares y lineamientos del MEN, con base en el contexto  y en la edad del estudiante. El participante 2 en la línea 74, afirma: 
	4.4 Análisis de Subcategorías
	4.4.1 Subcategoría Características de los actores. En el marco de la Revolución Educativa una de las acciones transformadoras que se ha adelantado es la de concebir la educación como un factor fundamental para la innovación y la competitividad. Desde esta concepción la evaluación educativa y específicamente la de todos sus actores: estudiantes, docentes, directivos y establecimientos educativos, tiene una especial relevancia en el sistema educativo, porque una educación innovadora, competitiva y de calidad, es aquella que permanentemente se revisa, analiza y propone acciones de mejoramiento basadas en información, para estar a tono con las dinámicas de la producción del conocimiento y la tecnología, en el orden regional, nacional y mundial. (MEN, Marzo 2010).
	4.4.2 Subcategoría Concepción de Competencial. Según la entrevista semiestructurada, los docentes participantes asumen el criterio de Competencia como el saber, el  hacer y el ser; de acuerdo con Tobón (2008), la competencia se define como los proceso complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber vivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesos meta cognitivos, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible y del cuidado del ambiente y de las especies vivas.  
	4.4.3 Subcategoría Desarrollo de la Práctica Pedagógica. Los docentes del área Lengua Castellana  a través de su experiencia y su permanente preparación intentan integrar en los estudiantes sus prácticas pedagógicas a partir una serie de teorías implícitas que tienen fuerte influencia sobre la toma de decisiones y las manifestaciones de su conducta en situaciones escolares (Figura 19). En concordancia con Caldera de Briceño R, Escalante de Urrecheaa D y Terán de Serrentino M. (2010), de allí que la práctica pedagógica sea la conjugación de una historia de la escuela como construcción social y colectiva, y una historia personal del educador.
	4.4.4 Subcategoría Elementos Curriculares. Para el aprendizaje en el área de Lengua Castellana es muy importante tener en cuenta dentro de los elementos curriculares la capacidad de hablar, escuchar, leer y escribir  para que el estudiantes desarrolle las habilidades y destrezas que se requieren para poder entablar una buena comunicación y tenga la posibilidad de llegar a ser un buen profesional; esta concepción está definida según el MEN en la Competencia Comunicativa; los docentes participantes según figura 20, afirman que estas competencias hay que tenerlas en cuenta para poder planear los contenidos a través del contexto de la edad del estudiante, el uso textos como periódicos locales apropiados a la región y entorno en el que se desenvuelve la institución, generar espacios a través de la lectura con actividades lúdicas y creativas en todas las áreas del conocimiento.
	4.5 Análisis de categorías
	4.5.1 Categoría Comunidad Educativa. La Comunidad Educativa según la apreciación de los docentes participantes (Figura 21), está asociada a la subcategoría Caracterización de los Actores  con las dimensiones asociadas a: Docentes,  Entorno Social,  Padres y Estudiante.  
	4.5.2 Categoría Competencia Pedagógica. La  Competencia Pedagógica, según los docentes participantes (Ver figura 22), está asociado al concepto de Competencia, para ello se requiere conocer los elementos teóricos del área Lengua Castellana  como parte de su labor pedagógica con capacidad para comprender, atender y resolver la complejidad del sistema escolar, de tal forma que su función y acción  no puede pensarse exclusivamente en un escenario físico, con pupitres, textos escolares y estudiantes, sino que se extiende a un campo social y humanístico que tiene como fundamento científico la pedagogía.  El concepto de competencia es multifacético, el dominio y la solidez conceptual, no son condiciones suficientes para que un docente o directivo docente impulse procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que además tenga la capacidad de llevar estos conocimientos a escenarios prácticos en el aula, para orientar y solucionar problemas concretos de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
	4.5.3 Categoría Práctica Pedagógica. La Categoría Práctica Pedagógica según la figura 23, está asociada con el Desarrollo de la Práctica Pedagógica entorno a la Concepción de Ciencia, Las Estrategias de Enseñanza, la  Evaluación, los Componentes de la Lengua Castellana y el uso de Recursos y asociada a los Elementos Curriculares. Los docentes han incorporado a lo largo de su experiencia de vida, una serie de teorías implícitas que tienen fuerte influencia sobre la toma de decisiones y las manifestaciones de su conducta en situaciones escolares. De allí que la práctica pedagógica sea la conjugación de una historia de la escuela como construcción social y colectiva, y una historia personal del educador.  (Briceño, 2010).
	4.6.2 Análisis factorial (AF). El analisís factorial (AF) es una técnica multivariante que tiene como objetivo principal reducir la dimensionalidad de un conjunto de variables, es decir, a partir de un conjunto de variables observadas se obtiene un número menor de variables latentes que explican en gran parte la variabilidad de los datos observados. Los pasos para realizar el analisís factorialvan desde el planteamiento y formulación del problema hasta llegar a una solución factorial interpretable desde el punto de vista sustantivo y vinculada a la teoria sobre la cual se sustenta el estudio.
	4.6.3 Verificación de los Supuestos para la Aplicación del AF. Los datos de la muestra que son sometidos a un AF deben garantizar que existen suficientes correlaciones entre los datos para proceder a la extracción de los factores. Según Hair, (2001), las pruebas que permiten evaluar la viabilidad del AFF son tres: 1) El valor del índice  KMO  que representa  una medida de adecuación muestral que oscila entre 0 y 1,  valore superiores a 0,80 son deseables, en el campo de las ciencias sociales valores próximos a 0,70 se consideran meritorios. 2) El test de Esfericidad de Bartlett, que prueba la hipótesis nula de que la Matriz de Correlaciones es la Matriz Identidad (S=I), valores de p<0,05, que conducen al rechazo de esta hipótesis son deseables para esta prueba y 3) El valor del determinante de la matriz de correlaciones debe ser próximo a cero pero no nulo.  La Tabla 7  muestra los valores de estas pruebas.
	4.6.4 Extracción de Factores y Porcentaje de Varianza Explicada. Una vez inspeccionada la naturaleza y adecuación de las correlaciones entre las variables, se procedió a la Extracción de Factores, el método adoptado fue el de Componentes Principales (Peña, 2002) qué es el método por defecto proporcionado por el software SPSS. Una vez revisados los fundamentos teóricos acerca de la enseñanza y el fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de la revisión de la literatura y los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación se fijó a 5 el número óptimo de factores.  La composición del porcentaje de varianza explicada por factor  se muestra en la Tabla 8.
	4.6.5 Rotación de Factores. La adopción de un método de rotación permite obtener un ángulo para trasladar los ejes y facilitar la interpretación de los factores.  El método adoptado fue el VARIMAX, considerado un método de rotación ortogonal y que parte del supuesto de que los factores obtenidos no necesariamente tienen que estar correlacionados teóricamente. La adopción de este método permite discernir entre las diferentes dimensiones del  constructo y su composición a partir de las variables observadas.  
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