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Resumen
Reconocer la institución educativa como 

espacio de transformación social ha sido un 
interés permanente de los diferentes actores 

que conforman la sociedad, siendo el acceso a 
la educación uno de los medios para disminuir 

la pobreza. En este artículo se busca describir la 
relación entre el paradigma de Henry Fayol y la 

praxis docente en tres niveles educativos del sector 
estatal del Departamento de Caldas Colombia, 

el método empleado a través de la aplicación 
de dos instrumentos corresponde al enfoque es 
mixto: Cualitativo – Cuantitativo. Se evidencio la 

correspondencia de los principios administrativos 
propuestos por Henry Fayol con la acción del 
docente en el aula de clase. Por ejemplo en el 

principio administrativo de disciplina de la teoría 
clásica de Henry Fayol, es aplicado por el docente 

estatal de básica primaria, secundaria y media 
del departamento de Caldas, en los aspectos 
tales como aplicación de normas, realización 

de control y seguimiento a las actividades 
académicas, aplicación de estímulos entre otros 

que se entrelazan con los descritos por Fayol 
(1961), Gaudemar (1991), Castillo (1991), Foucault 

(2002), Wittke (2005) y Montes (2007) como un 
instrumento de dominación y control; frente al 

tema de la conducta, entendida esta como el de 
las políticas y/o convenciones establecidas por la 

empresa para determinar la forma de actuación de 
los empleados ante determinadas circunstancias, 
a través de pautas que faciliten la obediencia y las 

formas de establecer y fomentar la disciplina en 
el sitio de trabajo, se evidencia como las acciones 

aplicadas en la cotidianidad por parte de los 
docentes en términos de moldear las conducta 

de los estudiantes apuntan a los requerimientos 
del sector empresarial (Toffler, 1974; Tenjo, 2004). 

Finalmente, el principio de jerarquía se materializa 
en la escuela al reconocer el conducto regular y la 
forma de actuación por parte de los miembros de 

la comunidad académica ante cualquier inquietud 
o percance que ocurra en la institución educativa

Abstract
Recognizing the educational institution as a space 

for social transformation has been a permanent 
interest of the different actors that make up society, 

with access to education being one of the means 
to reduce poverty. This article seeks to describe 

the relationship between the paradigm of Henry 
Fayol and teaching practice in three educational 

levels of the state sector of the Department of 
Caldas, Colombia. The method used through the 

application of two instruments corresponds to 
a mixed approach: Qualitative-Quantitative. The 
correspondence of the administrative principles 

proposed by Henry Fayol with the action of the 
teacher in the classroom is evident. For example, 

the administrative principle of the discipline in 
the classical theory of Henry Fayol is applied 

by the state teacher of primary, secondary, and 
baccalaureate of the department of Caldas in 

aspects such as application of rules, control and 
monitoring of academic activities, application of 

stimuli, among others that are intertwined with 
those described by Fayol (1961), Gaudemar (1991), 

Castillo (1991), Foucault (2002), Wittke (2005) and 
Montes (2007) as an instrument of domination 

and control. Regarding the issue of behavior, 
understood as the policies and / or conventions 

established by the company to determine the 
way in which employees should act in certain 

circumstances, through guidelines that facilitate 
obedience and ways to establish and promote 
discipline at work, it is evident how the actions 

applied in daily life by teachers in terms of shaping 
the behavior of students point to the requirements 
of the business sector (Toffler, 1974; Tenjo, 2004). At 
last The principle of hierarchy is materialized in the 
school by recognizing the regular conduct and the 

form of action by the members of the academic 
community in the face of any concern or mishap 

that occurs in the educational institution.
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El paradigma de 
H. Fayol y la praxis 

docente en tres niveles 
educativos de Caldas 

Colombia
The H. Fayol paradigm and teaching practices in three educational levels in Caldas, Colombia

Ximena García Ocampo

Introducción
El tema de este artículo es describir la relación entre el paradigma de Henry Fayol y la praxis 
docente en tres niveles educativos del sector estatal del Departamento de Caldas Colombia. 
Debido a que autores como Tofler (1974), Aguerrondo (1999), Beltrán (2012), Jaime (2017) señalan 
los aspectos que caracterizan a la escuela como repetidora del modelo fabril, como aquel espacio 
en el cual a través de instrucciones y de actos de repetición de comportamientos se apropian 
las conductas requeridas en la empresa, tales como la obediencia, la disciplina, la autoridad, 
desdibujando de esta manera el sentido de la escuela como espacio de transformación.

En relación a Colombia se han identificado niveles muy altos de desigualdad y de pobreza, 
por medio del análisis de los datos que son brindados por el Departamento de Administración 
Nacional de Estadística – DANE, los cuales concluyen que a través de la educación se puede 
superar la pobreza. De allí que el sector educativo sea relevante para superar este aspecto. El 
reto desde el estado es mejorar la calidad educativa y así impactar en la reducción de la pobreza 
(Ocde, 2016). Sin embargo, en Colombia se ha reconocido la escuela del sector público como 
un aparato ideológico del estado, y a partir de las diferentes reformas educativas, el docente es 
reconocido como un operador técnico, dejando de lado su papel como agente democratizador, 
con una función crítica y pública.

Así mismo, otro aspecto a destacar es el concerniente con el colonialismo en educación, 
este se reconoce en las relaciones de poder que se presentan en el aula de clase entre el 
docente y el estudiante, al igual que la obediencia al docente y el silencio en el aula (Agudelo, 
2015; De Sousa, 2010a; Carreño, 2010; Canavate, 2007; Zuleta y Sánchez, 2007). De acuerdo con 
lo expuesto anteriormente surge la pregunta ¿Cuál es relación entre los paradigmas revelados 
en la intervención didáctica del docente estatal de básica primaria, secundaria y media con el 
paradigma develado por los principios administrativos de la teoría clásica de Henry Fayol?
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Esta es una manera de ver la influencia de la administración indus-
trial en la educación, es decir, es identificar las intervenciones didácti-
cas del docente como una extensión de la industria, en otras palabras, 
la educación como replicadora del modelo de administración de fábri-
cas de inicio del siglo XIX, como denominó Freire (1969) una educación 
bancaria, una educación para la domesticación alienada en contraste 
con una educación para la libertad, en la cual se reconoce la educación 
para el hombre-sujeto no para el hombre-objeto, que propenda por la 
transformación de los individuos y sus comunidades reconociendo las 
particularidades y necesidades de los sujetos.

Método:
El enfoque es mixto: Cualitativo – Cuantitativo, de acuerdo con Hernán-
dez, Fernández y Baptista (2010) “Los métodos mixtos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investiga-
ción e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cuali-
tativos, así como su integración y discusión conjunta y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno” (pp. 546). Para el propósito de este es-
tudio se tomaron en cuenta los datos tanto cualitativos como cuanti-
tativos. El diseño es anidado concurrente del modelo dominante, para 
este estudio se consideró como predominante el diseño hermenéuti-
co debido a que se pretende interpretar los principios administrativos 
de H. Fayol desarrollados para el sector industrial y su relación con la 
praxis docente. Además de realizar el análisis de manera secuencial, 
tal cual como ocurren los acontecimientos en el aula de clase (Macías, 
2018; Ramírez, 2006).

 Así mismo, para esta investigación se sistematizó los resultados 
de los instrumentos aplicados a los docentes. El COCDE en el sentido 
cualitativo para develar los aspectos de la intervención didáctica del 
docente y su correspondencia con los principios administrativos des-
critos por Henry Fayol. Y el DTIGTE en el aspecto cuantitativo, que per-
mitió la caracterización de la población,

Algunas de las características principales del enfoque mixto para 
este estudio fueron, la complementación y la visión holística; la com-
plementación permite un mayor entendimiento de los resultados del 
método cualitativo sobre los resultados del método cuantitativo. En 
cuanto a la visión holística, al usar la información cualitativa y cuantita-
tiva se obtiene un abordaje más completo e integral de los principios 
administrativos de Henry Fayol aplicados en la intervención didáctica 
del docente.

Además, el enfoque para esta investigación es mixto porque 
el objetivo es el estudiar las propiedades y fenómenos cualitativos y 
cuantitativos, con sus respectivas relaciones para proporcionar la ma-
nera de establecer, fortalecer y revisar la teoría existente relacionada 
con los principios administrativos de la teoría de Henry Fayol y la inter-
vención didáctica del docente; según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) es un método de investigación basado parcialmente en los prin-
cipios metodológicos del positivismo al recolectar datos cuantitativos 
que se adhieren al desarrollo de estándares de diseño estrictos antes 
de iniciar la investigación. Por ello para efectos de esta investigación 
se parte de reconocer en primer lugar cuales son las características de 
las intervenciones docentes, para ello se identifica como los docentes 
de básica primaria, secundaria y media tienen un rol tradicional en el 
aula de clase, siendo un acompañante de los procesos de aprendizaje 
del estudiante. Por otro lado, desde el punto de vista de la adminis-
tración, el positivismo se considera en los aportes de Taylor y Fayol, 
éste último con sus principios, pretende delinear la forma adecuada 
de realizar los procesos en la fábrica. Al enlazar dichos principios con 
la intervención didáctica del docente se revela la relación de las acti-

vidades desarrolladas por los docentes en la escuela tradicional con 
las acciones propias de la fábrica; para lo cual se usaron los métodos 
de entrevista estructurada y encuesta desde los enfoques cualitativo y 
cuantitativo respectivamente; los datos de ambos métodos son mez-
clados tal como indican Hernández, Fernández, y Baptista (2010) .9

Resultados:
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar el ins-
trumento DTIGTE, en él se recogen los datos demográficos relaciona-
dos con los docentes estatales del Departamento de Caldas. En la pri-
mera parte se muestra una caracterización de la población, indicando 
el sector al cual pertenece, sea éste urbano o rural, así mismo, el sexo. 
Posteriormente, se describe de manera general la aplicación o no de 
los principios propuestos por Henry Fayol desde la percepción del do-
cente en su intervención didáctica.

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos del 
instrumento cuantitativo y para la caracterización de la población se 
usó el software SPSS versión 24

Tabla 1
Caracterización por Sexo

Frecuencia Porcentaje

Válido

Femenino 57 62,6

Masculino 34 37,4

Total 91 100,0

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24

En la tabla 1 se presenta la distribución por sexo, identificando 
que el 63% de los participantes pertenecen al sexo femenino y el 37% 
al sexo masculino. Lo cual indica en primer lugar la mayor disposición 
del sexo femenino para participar en esta investigación, y en segundo 
lugar que hay una mayor composición de docentes del sexo femenino 
en el departamento de Caldas.

Tabla 2
Distribución por sector

Frecuencia Porcentaje

Válido
Rural 37 40,7

urbano 54 59,3
Total 91 100,0

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24

En la tabla 2 se presenta la distribución por sector educativo, iden-
tificando que el 59% de los participantes pertenecen al sector urbano 
y el 41% al sector rural. Esta información indica que hay una mayor 
participación y representación del sector urbano en la investigación, 
resultados alineados con la distribución dada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional (2015) que establece que el 60% de las instituciones 
del Departamento de Caldas son Urbanas y el 40% Rural.

Tabla 3
Nivel educativo de desempeño del docente

Frecuencia Porcentaje

Primaria 42 46

Secundaria 14 15

Media 6 7

primaria y secundaria 7 8
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Frecuencia Porcentaje

secundaria y media 20 22

primaria, secundaria y media 1 1

primaria y media 1 1

Total 91 100

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24

En la tabla 3 se presenta la distribución por sector nivel educativo 
en el que se desempeña el docente, identificando que el 46% de los 
participantes laboran en básica primaria, el 22 % en básica secundaria 
y media, el 15% en básica secundaria, el 7% en media, el 8% en bási-
ca primaria y secundaria y el 1% en básica primaria y media y el 1% 
en básica primaria, secundaria y media. Esta información indica que 
la mayor participación se obtuvo de los docentes de primaria, sin em-
bargo, se logró tener aporte de todos los niveles, identificando que un 
porcentaje de los docentes orientan clases en todos los niveles o por 
los menos en dos niveles.

Descripción de resultados 
principios división del trabajo, 
interés general sobre el individual 
y trabajo en equipo
Del instrumento DTIGTE – cuantitativo se obtuvieron los siguientes 
resultados, los cuales se enmarcan en el propósito de dicho enfoque, 
para describir la aplicabilidad de los principios de división del trabajo, 
interés general sobre el individual y trabajo en equipo de acuerdo con 
las respuestas dadas por los docentes.

Tabla 4
Principio división del trabajo

Frecuencia Porcentaje

Siempre 44 47,8

a veces 39 43,3

Nunca 8 8,9

Total 9 100,0

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24

En la tabla 4 se presenta la aplicación del principio: Realiza divi-
sión del trabajo en las actividades de la clase, por parte de los docen-
tes, indicando que el 47,8 % siempre realiza la división del trabajo, algu-
nas veces el 43,3% y nunca 8,9%. Esto permite inferir que para más del 
90% de la muestra la división del trabajo hace parte de la intervención 
didáctica del docente indistintamente del nivel de desempeño, sea 
este en básica primaria, secundaria o media.

Tabla 5
Principio interés general sobre el individual

Frecuencia Porcentaje

SI 44 47,8

Algunas Veces 39 43,3

No 8 8,9

91 100,0

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24

En la tabla 5 se presenta la aplicación del principio relacionado 
con que en el cumplimiento de los objetivos de la clase prevalece el 
interés general sobre el individual, indicando que sí el 47,8 %, algunas 
veces el 43,3% y el 8,9% considera que no. Es decir, para más del 90% 
de los docentes las actividades desarrolladas en el aula se consolidan 
en el bienestar de todos los estudiantes, más que en individualidades 
o particularidades.

Tabla 6
Principio unión del personal (trabajo en equipo)

Frecuencia Porcentaje

Si 79 87

Algunas Veces 12 13

Total 91 100

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24

En la tabla 6 se presenta la aplicación del principio unión del per-
sonal, indicando que sí el 86,7% y algunas veces el 12,2%. Esto refiere 
que para los docentes el trabajo en equipo es una actividad que for-
talece los vínculos sociales entre los estudiantes y es una manera de 
fomentar el aprendizaje en el aula de clase. En cuanto a los estadísticos 
descriptivos para los principios de división del trabajo, interés general 
sobre el individual y trabajo en equipo, se presentan en la tabla 7.

Tabla 7
Estadísticos descriptivos de los principios división del trabajo, interés general sobre el individual y trabajo en equipo

Principio
N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar Varianza Asimetría Curtosis

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Error

estándar
Estadístico Estadístico Estadístico

Error
estándar

Estadístico
Error

estándar
Sector 91 0 1 ,59 ,052 ,494 ,244 -,387 ,253 -1,893 ,500

Sexo 91 0 1 ,38 ,051 ,489 ,239 ,482 ,253 -1,808 ,500

Nivel educativo 91 0 6 1,73 ,216 2,061 4,246 ,761 ,253 -1,090 ,500

División del
trabajo

91 1,00 5,00 3,3407 ,14761 1,40807 1,983 -,264 ,253 -,939 ,500

Interés general 91 1,00 4,00 1,7253 ,09385 ,89525 ,801 1,430 ,253 1,577 ,500

Trabajo en equipo 91 ,00 4,00 3,3187 ,12392 1,18208 1,397 -1,308 ,253 ,035 ,500

N válido
(por lista)

91

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24
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de gestionar el proyecto de investigación de manera fácil y eficiente, 
porque inicialmente permite la lectura e interpretación del texto, así se 
construyen las categorías, se codifican segmentos de texto, se analiza 
y se presentan los resultados. De igual forma, MAXQDA permite crear 
redes semánticas y nubes de palabras.

En la figura 1 se presenta la nube de palabras, la cual se construye 
con las respuestas dadas por parte de los docentes a las preguntas del 
principio orden, en esta nube se tienen en cuenta todas las respuestas 
que inicialmente dieron los docentes.

Descripción de resultados relacionados con los principios de: or-
den, disciplina, autoridad, unidad de mando y jerarquía.

En el siguiente apartado se presentan los resultados de la investi-
gación a partir del análisis cualitativo, debido a que este estudio es de 
carácter mixto Cualitativo – cuantitativo.

Para la descripción de los principios orden, disciplina, autoridad, 
unidad de mando, centralización, estímulos, estabilidad, equidad, ini-
ciativa, unidad de dirección, jerarquía se usó el software MAXQDA, de-
bido a que tal como lo indican Kuckartz y Rädiker (2019) con él se pue-

Figura 1
Nube de Palabras Relacionada con el Principio Orden

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

A partir de la obtención de la nube de palabras relacionadas con 
el principio orden. Se presentan a continuación algunas de las respues-
tas más frecuentes dadas por los docentes y que facilitaron la cons-
trucción de la nube.

Sujeto 3: “Llegando acuerdos con las normas en clase y las 
consecuencias de incumplirlas. Se organiza por estantes, 
Colocándoles el trabajo de la guía”.

Sujeto 12: “Motivando la atención a través de diversifica-
ción en las prácticas académicas. Recoger lo que se usa, 
mantener limpio los lugares, desechar lo que no sirve. 
Ocupándolos en actividades llamativas que cumplan con 
los parámetros del área”.

Sujeto 14: “Para mantener el orden en el aula es funda-
mental concretar con los estudiantes las normas de esta. El 
conocerlas permite que cada uno sepa cuál es el comporta-
miento adecuado y en el momento de alguna acción inde-
bida el propio estudiante y sus compañeros sepan decir a 
cuál faltaron. Esto permite una convivencia mejor que por 
ende mejora también el ambiente. En un aula de preesco-
lar el orden durante la clase no es lo que más impera, el 
movimiento de los niños y el material es necesario, siempre 
al terminar las actividades todos ayudamos a ordenar y 
ordenarnos. Siempre procuro que los chicos se acomoden 
de acuerdo con la actividad que se va a realizar, recorda-
mos las normas y la importancia de cumplirlas. El o los 
chicos que no participan adecuadamente en la actividad, 
les llamó la atención preguntándoles si están cumpliendo 
con las normas. Por lo general siento cerca de mí los que se 
dispersan con mayor facilidad”.

Sujeto 18: “Se escriben las normas desde el comienzo del 
año, y se delegan funciones en el aula de modo que los 
niños controlan parte del orden. Los niños participan de 
mantener el orden en el salón. Todo debe estar guardado 
cuando no se usa, las filas deben ser organizadas cada 
30 minutos, no puede haber papeles o basura en el suelo. 
Organizo los estudiantes por orden de lista, de modo que 
los amigos no quedan juntos”.

Sujeto 22:” Estrategias de disciplina. Hay un espacio con 
repisas para ubicación de libros, materiales y bolsos (3) 
Al lado del escritorio. Cuatro filas con dos estudiantes por 
cada una, excepción de una que son de tres”.

Sujeto 39: “Asignando responsabilidades en la clase, que 
todo esté en su puesto y antes de iniciar la clase se orga-
niza el salón, se les dice que deben hacer soy fanática del 
orden”.

Sujeto 46: “otorgando responsabilidades a cada uno de los 
integrantes de los subgrupos, actividades orientadas en las 
tres etapas de la clase, de acuerdo a las actividades plan-
teadas, mesa redonda o forma tradicional”.

Sujeto 58: “lectura de pactos de convivencia al iniciar la 
clase y retroalimentación de los mismos tengo espacios 
marcados para el orden, colectores de lápices y colores, 
basureros individuales hechos de reciclaje. Cuando el aula 
se desordena hago una dinámica para bajar el estrés y 
descansar pues el cansancio es el que desordena”.

Sujeto 76: “motivando a los estudiantes, dando ronda por 
mesas, filas (caminata pedagógica) pausas activas, expli-
cación luego actividad de clase, planear y variar las activi-
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dades. hablándoles diariamente del cuidado de materiales, 
guías y enseres de la institución, rebajarles en la nota por 
desorden, invitarlos a cuidar medio ambiente. ubicándolos 
en el puesto que mejor trabajen calificando el cuadro de 
control haciendo actividades motivantes, interesantes, 
divertidas”.

Sujeto 84:”orden en los pupitres, notas y anotación en el 
observador”.

Sujeto 80: “por medio de creación de pactos de clase, la 
clase se hace siempre en mesa redonda donde todos esta-
mos frente a frente en un mismo lugar sin discriminación o 
clasificación”.

Cabe considerar, por otra parte, que el software da la 
posibilidad de definir una frecuencia mínima, para este 
principio se tomó la frecuencia de 4, con la cual se obtuvo la 
siguiente nube de palabras:

Figura 2
 Nube de palabras con frecuencia mínima 4

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

A partir de las respuestas dadas por los docentes se definieron 
tres grandes categorías, con el propósito de enmarcar el principio de 
orden, estas fueron agrupadas de acuerdo con las relaciones dadas 
con el espacio, los materiales y los estudiantes, permitiendo identificar 
como el orden se puede describir desde estos tres aspectos, a partir 
de éstos, se ubicaron las palabras que más repitieron los docentes tal 
como se presenta en la siguiente figura:

Figura 3
Categorías relacionadas con el principio de orden

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

A partir de la agrupación de las respuestas obtenidas, el softwa-
re MAXQDA da la posibilidad de representar gráfica y porcentualmente 
los resultados obtenidos, para el principio de orden se identificó que el 
97,8% de los docentes consideran muy relevante el tema del orden en 

lo referido con los estudiantes, el 62,6% de las respuestas se enfocaron 
en el tema del espacio y el 24,2 % en lo relacionado con materiales tal 
como se presenta en la siguiente gráfica:

Figura 4
 Representatividad del principio orden por categoría

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

Es decir, en el aula de clase se observa cómo el orden es un as-
pecto fundamental para la ejecución de la intervención didáctica del 
docente, y cómo éste expresa la importancia de enseñar a los estu-

diantes la importancia de tener todos los elementos e implementos 
en su lugar, así como la relevancia de la ubicación del estudiante en el 
aula.
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Figura 5
Nube de palabras relacionada con el principio de disciplina

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

En la figura 5 se presenta la nube de palabras que se elaboró con 
aquellas respuestas dadas por los docentes en referencia al principio 
de disciplina. Algunas de las que más se repitieron fueron:

Sujeto 2: “mediante varias estrategias: pausas activas, 
llamados de atención verbales y escritos, puntos positivos y 
negativos”

Sujeto 21: “procurando mantener a los estudiantes motiva-
dos en la clase, ocupándolos en las actividades asignadas y 
poniendo en práctica el pacto por el bueno trato”

Sujeto 35: “controlando el trabajo individual, llamando la 
atención a quien hace indisciplina, delegando funciones”.

Sujeto 36: “captando la atención de aquellos distraídos con 
una canción o ejercicios con las palmas”.

Sujeto 49: “dando a conocer el manual de convivencia y 
aplicando, concertando con los estudiantes según algunas 
actividades”.

 Sujeto 58: “rondas que invitan a la disciplina retroali-
mentando los pactos de aula”.

Sujeto 62: “organización de los estudiantes orientación de 
las pautas para el trabajo y doy orientaciones personales 
cuando no están en lo adecuado”

 Sujeto 66: “a través de llamados de atención verbales y si 
persiste escritas”

Sujeto 76: “mediante una reflexión, motivación, explicación, 
vigilancia continua del trabajo a seguir, conversando con 
los estudiantes”.

Sujeto 85: “estableciendo al inicio reglas de comportamien-
to para obtener aprendizajes teniendo en cuenta la partici-
pación de los estudiantes”.

En otro aspecto, para resaltar, se da cuando se definió como fre-
cuencia mínima de dos, el software arrojo la siguiente nube de pala-
bras, es decir, se agruparon las respuestas en las palabras que más se 
repetían en las diferentes respuestas dadas por los docentes.

Figura 6
Nube de palabras con frecuencia mínima

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

A partir de las respuestas dadas por los docentes se definieron las 
categorías para el principio de disciplina, la cuales se delimitaron en 
los aspectos relacionados con las normas, el control y seguimiento, los 
estímulos, las actividades didácticas, el diálogo, la asignación de roles, 
los llamados de atención; aquí se percibe un gran espectro que enmar-
ca el manejo de la disciplina en el aula de clase por parte del docente 
tal como se presentan en la siguiente figura:
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Figura 7
Categorías relacionadas con el principio de disciplina

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

Así mismo el software MAXQDA de acuerdo con las categorías 
descritas anteriormente, representa de manera gráfica el porcentaje 

de agrupación en cada una de ellas, tal como se indica en la siguiente 
gráfica

Figura 8
Representatividad del principio disciplina

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

La gráfica muestra que para la aplicación del principio disciplina, 
el 30,8% de los docentes usan las normas, el 25,3% lo realiza a través 
del control y seguimiento de actividades, el 16,5% emplea estímulos, 
el 15,4% realiza diferentes actividades didácticas en el aula de clase, el 
14,3% dialoga con los estudiantes, el 13,2% efectúa llamados de aten-
ción, el 12,1% asigna roles y un 2,2% no responde. Es decir, para los 
docentes, es fundamental establecer con los estudiantes criterios para 

un comportamiento adecuado en el aula y para ello en el aspecto re-
lacionado con la disciplina toman validez las diferentes acciones men-
cionadas anteriormente, en las cuales se identifica que los docentes en 
sus diferentes intervenciones didácticas , las realizan de acuerdo a los 
desarrollos propios del aula, y no hay una única acción propia de este 
principio, es una gama de acciones que se realizan con el propósito de 
mantener la disciplina en el aula de clase.

Figura 9
Nube de palabras relacionada con el principio de Autoridad

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA
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En la figura 9 se presenta la nube de palabras que se construyeron 
con las respuestas de los docentes en referencia al principio de autori-
dad. Algunas de las respuestas más repetidas fueron:

Sujeto 3: “Llegando acuerdos con las normas en clase y las 
consecuencias de incumplirlas”.

Sujeto 10: “Acuerdo de normas, estímulos, lenguaje claro y 
control del tiempo”.

Sujeto 11: “Con acompañamiento permanente al trabajo 
que se esté desarrollando”.

Sujeto 21: “Asignando responsabilidades a los estudiantes, 
con pacto de clase y con manejo de grupo”.

Sujeto 26:” Estimulando y motivando la participación de los 
estudiantes. Manteniendo siempre un contacto con los es-
tudiantes, acompañándolos en cada momento de la clase 
en su aprendizaje”.

Sujeto 38: “Notas en el cuaderno, llamados de atención, 
observador del estudiante”.

Sujeto 39: “Asignando responsabilidades en la clase”.

Sujeto 41: “Normas, disciplina, estímulo – respuesta”.

Sujeto 75: “se hacen pactos de aula y se renuevan todos los 
días”.

Sujeto 76: “motivando a los estudiantes, dando ronda por 
mesas, filas (caminata pedagógica) pausas activas, expli-
cación luego actividad de clase, planear y variar las activi-
dades”.

En la medida que se definió como frecuencia mínima dos pala-
bras se obtuvo la nube con las palabras reglas, roles, pacto, normas, 
responsabilidades como las más constantes en relación con el princi-
pio de autoridad tal como se presenta en la siguiente figura

Figura 10
Nube de palabras con frecuencia mínima

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

A partir de las respuestas dadas por los docentes se definieron las 
categorías para el principio de autoridad, las cuales convergen en los 
conceptos de normas, estrategias didácticas, estímulos, organización 
de las actividades de la clase, asignación de roles y pausas activas y 
que se presentan en la siguiente figura

Figura 11
Categorías relacionadas con el principio de autoridad

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

De acuerdo con las categorías definidas, en la siguiente gráfica se describe el porcentaje de representación según las respuestas dadas por 
los docentes para cada una de ellas

Figura 12
Representación de categorías del principio autoridad

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

En la figura 12 se presenta la aplicación del principio de autoridad, 
indicando que los docentes describen este principio con la realización 
de las siguientes acciones, el 36,3% usa diferentes estrategias didácti-
cas, el 33 % lo aplica a través de normas, el 14,3% a través de diferentes 
estímulos, el 11% con la organización de actividades durante la clase, 
el 9,9% asigna roles, el 7,7% con pausas activas y el 1,1% no responde. 

Esto revela que los docentes consideran que la autoridad está presen-
te en el aula de clase, y son ellos los garantes de dar continuidad a este 
principio, en el que los estudiantes obedecen y acatan las instruccio-
nes e indicaciones que establecen los docentes en el aula de clase, es 
ésta una de las formas de regular el comportamiento y la conducta de 
los estudiantes.
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Figura 13
Nube de palabras relacionada con el principio de unidad de mando

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

Figura 14
Nube de palabras con frecuencia mínima

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

A partir de las respuestas dadas por los docentes se definieron 
dos categorías para el principio unidad de mando, la aplicación de la 
normatividad y la autonomía docente, entendida esta última como 
aquellas acciones que emprende el docente directamente cuando se 
presenta alguna dificultad académica con algún estudiante, ambas ca-
tegorías se presentan en la siguiente figura:

Figura 15
Categorías relacionadas con el principio de unidad de mando

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

De acuerdo con estas categorías en la siguiente gráfica se describe el porcen-
taje de aplicación de cada una de ellas por parte de los docentes.

En la figura 13 se presenta la nube de palabras producto de las 
respuestas de los docentes frente al principio unidad de mando. Algu-
nas de las respuestas que más se repitieron fueron:

Sujeto 1: “Implicado, coordinador”

Sujeto 3: “Dialogo con el estudiante, luego padre de familia, 
Comité de evaluación y promoción”.

Sujeto 6: “director de grupo, coordinador de disciplina, 
padre de familia, rector, comité de convivencia”

Sujeto 20: “Diálogo con el estudiante, padre de familia, 
reporte a coordinación, comité de convivencia”.

Sujeto 30: “Docente, Asesor de grupo, coordinación de 
convivencia o académica según el tipo de falta, de ser nece-
sario equipo de apoyo psicosocial y comité de convivencia 
escolar”.

Sujeto 31: “Primeramente se habla con el estudiante en 
compañía del padre de familia para luego hacer un com-
promiso en coordinación.

Sujeto 45: “primero indago porque se presentó la dificultad 
se observa si el estudiante posee una excusa válida en caso 
contrario se le realiza talleres de refuerzo para mejorar su 
aprendizaje”.

Sujeto 70: “padre de familia – docente – coordinación – co-
mité de convivencia-rectoría”.

Sujeto 78: “profesor, director de grupo, coordinador, padre 
de familia, comité de convivencia la última instancia es el 
comité académico”.

Sujeto 86: “anotación en el observador, informe al director 
llamada al padre de familia para establecer diálogos y 
compromisos frente al área o situación problema”

Sucede pues, que, al definir como frecuencia mínima de nueve, el 
software MAXQDA proyecta la siguiente figura
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Figura 16
Representación de categorías del principio unidad de mando

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

En la figura 16 se presenta la aplicación del principio Unidad de 
mando, indicando que el docente se apropia de su rol de solucionador 
de problemas en un 11 % al resolver directamente en el aula cualquier 
eventualidad, sin embargo, el 91,2% aplica el conducto regular. Esto 
indica que en el aula de clase los estudiantes deben recibir órdenes 
de solo una persona en este caso el docente, quien es la persona que 
orienta las actividades que estimulan el aprendizaje en los educan-
dos. Es decir, durante el desarrollo de la clase, solo está presente un 
docente, quien guía a los estudiantes durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, no se evidencia la participación de directivos u otros 
docentes durante la actividad propia de la clase.

Figura 17
Nube de palabras relacionada con el principio jerarquía

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

En la figura 17 se presenta la nube de palabras que se construye-
ron con las respuestas más frecuentes de los docentes en referencia al 
principio de jerarquía. Algunas de las respuestas dadas fueron:

Sujeto 8: “Implicado, director de grupo, acudiente, comité 
de convivencia”.

Sujeto 27: “Consejo directivo”.

Sujeto 30: “Docente, Asesor de grupo, coordinación de 
convivencia o académica según el tipo de falta, de ser nece-
sario equipo de apoyo psicosocial y comité de convivencia 
escolar”.

Sujeto 37: “se sigue el debido proceso comunicación formal, 
formulación verbal o escrita, conocimiento de pruebas, 
presentación de descargos, correctivo pedagógico”.

Sujeto 47: “primero con el docente o director docente y 
luego se sigue el conducto de la institución”.

Sujeto 51: “dialogar con la persona, si se continua psicorien-
tador, si se continuo director de grupo, luego sino se resuel-
ve coordinación de convivencia y por último rectoría”

Sujeto 62: “solo utilizamos el llamado de atención y la re-
flexión al finalizar las jornadas”.

Sujeto 83: “dar solución por medio del diálogo”.

Sujeto 88: “docente-coordinador u orientador escolar – co-
misión de evaluación-consejo directivo-rector”.

Sujeto 91: “El implicado, rector”.

Sucede pues, que al definir como frecuencia mínima de seis para 
el principio de jerarquía se obtuvo la siguiente nube

Figura 18
 Nube de palabras con frecuencia mínima

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA
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A partir de las respuestas más frecuentes dadas por los docentes 
se definieron como categorías para el principio de jerarquía el conduc-

tor regular, directivos, director de grupo, docente – estudiante, las cua-
les se presentan en la siguiente figura

Figura 19
Categorías relacionadas con el principio jerarquía

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

De acuerdo con las categorías definidas anteriormente, en la siguiente figura se describe el porcentaje de cada una de ellas

Figura 20
Representación de categorías principio jerarquía

Fuente: elaboración propia empleando el software MAXQDA

En la figura 20 se presenta la aplicación del principio Jerarquía, 
indicando que el 100% lo aplica. En esta investigación se entendió este 
principio como el tener claro la estructura jerárquica en la institución 
educativa, es decir, tener claro a quién se debe dirigir el docente cuan-
do tiene alguna dificultad con los estudiantes.

Para la hipótesis 1 (H1): “La intervención didáctica de los docentes 
de básica primara, secundaria y media del sector estatal del Departa-
mento de Caldas en el aula de clase se relaciona con el paradigma de 
división de trabajo implementado en la fábrica descrita por Henry Fa-
yol”. Se realizó en primera instancia un análisis de varianza ANOVA, con 
el propósito de aceptar o rechazar dicha hipótesis, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Siendo la hipótesis alterna (H1): La intervención didáctica de los 
docentes de básica primaria, secundaria y media del sector estatal del 
Departamento de Caldas en el aula de clase se relaciona con el para-
digma de división de trabajo implementado en la fábrica descrita por 
Henry Fayol. Y la hipótesis nula (Ho): La intervención didáctica de los 
docentes de básica primara, secundaria y media del sector estatal del 
Departamento de Caldas en el aula de clase no se relaciona con el pa-
radigma de división de trabajo implementado en la fábrica descrita por 
Henry Fayol. Se realizó el análisis de varianza ANOVA con el fin de es-
tablecer la relación entre la división del trabajo en el aula de clase y la 
división del trabajo en la fábrica. Entre estas dos variables se encontró 
que para un nivel de significancia del 0.488 el valor de la distribución F 

crítico es de 2,82 y el valor encontrado para este caso es 0,484 tal como 
lo presenta la tabla 8, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, es decir 
se acepta la hipótesis alterna la cual indica que existe una incidencia de 
la división del trabajo en el aula con el que se implementa en la fábrica.

Tabla 8
ANOVA División del trabajo

Suma de  
cuadrados Gl Media  

cuadrática F Sig.

Entre grupos ,539 1 ,539 ,484 ,488

Dentro de grupos 99,066 89 1,113

Total 99,604 90

Fuente: elaboración propia con el software SPSS versión 24
Tabla 9
Prueba de homogeneidad de varianzas División del trabajo

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

1,4 1 89 ,240

Fuente: elaboración propia software SPSS versión 24

De acuerdo con los resultados descritos anteriormente, se resalta 
de esta investigación mixta Cualitativa – cuantitativa, frente a los prin-
cipios administrativos de orden, disciplina, autoridad, unidad de man-
do y jerarquía, se develo cómo de manera intuitiva los docentes esta-
tales de básica primaria, secundaria y media aplican dichos principios 
en su quehacer en el aula. Así mismo, se identificó como los principios 
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de principios división del trabajo, interés general sobre el individual y 
trabajo en equipo se aplican de manera empírica en el aula; mostran-
do así en primer lugar un acercamiento al modelo de administración 
fabril diseñado por Henry Fayol, y por lo tanto su vigencia y aplicabi-
lidad en esta época en las instituciones educativas del sector estatal 
del Departamento de Caldas. Es decir, a través de la descripción pre-
sentada se observa una forma de replicar aspectos relacionados con 
el instruccionismo y la obediencia requeridos en la fábrica en la acción 
didáctica del docente en su quehacer en el aula de clase; y es a través 
de su praxis que se ve como se entrelazan las necesidades del sector 
empresarial con las acciones en el aula de clase.

Discusión o Conclusión:
De acuerdo con el objetivo de identificar los principios administrativos 
del modelo fabril de Henry Fayol en las intervenciones didácticas del 
docente de básica primaria, secundaria y media en el aula de clase de 
las instituciones educativas estatales del Departamento de Caldas, se 
evidencio la correspondencia de dichos principios con la acción del do-
cente en el aula de clase. Dentro de ese orden de ideas, debe señalarse 
que en el aspecto de identificar sí la forma de controlar a los estudian-
tes en el aula de clase de básica primaria, secundaria y media por parte 
del docente de instituciones educativas estales es el mismo que el usa-
do en la fábrica descrita por Henry Fayol por parte de los supervisores. 
Según el análisis de los resultados obtenidos, con el software MAXQDA 
se cree que los docentes en sus intervenciones didácticas usan estí-
mulos, aplican normas y asignan roles. Estas labores se reconocen en 
el rol asignado al supervisor en aspectos tales como indica Fayol (1961) 
al comprobar que todo ocurra de acuerdo con el programa adoptado, 
a las órdenes dadas y a los principios admitidos, y como reacción ante 
algún incumplimiento se debe efectuar la sanción pertinente; recono-
ciendo de esta forma la relación entre el control dado en el aula, y el 
que se da en el escenario fabril.

En la medida en que los resultados de esta investigación anali-
zados a la luz del software MAXQDA, en el principio administrativo de 
disciplina de la teoría clásica de Henry Fayol aplicados por el docente 
estatal de básica primaria, secundaria y media del departamento de 
Caldas, se reconocieron los aspectos tales como aplicación de nor-
mas, realizar control y seguimiento a las actividades, aplicar estímulos 
entre otros que se entrelazan con los descritos por Fayol (1961), Gau-
demar (1991), Castillo (1991), Foucault (2002), Wittke (2005) y Montes 
(2007) frente al tema de la conducta, de las convenciones establecidas 
por la empresa, de la obediencia y la forma de establecer y fomentar 
la disciplina.

En efecto, al identificar sí la disposición del salón de clase es la 
misma disposición del espacio en la fábrica descrita por Henry Fayol y 
que tiene una estrecha relación con el principio del orden en esta inves-
tigación se manifestó cómo los docentes tienen lugares demarcados, 
propenden por la organización del espacio de acuerdo a las diferen-
tes actividades a realizar, es decir, se reconoce entonces de esta forma 
como al igual que en la fábrica se asigna un lugar para cada cosa y cada 
cosa en su lugar, de la misma manera que un lugar para cada persona 
y cada persona en su lugar. En relación con el objetivo de comparar el 
trabajo en equipo asignado en el aula de clase por parte del docente 
estatal de básica primaria, secundaria y media con el trabajo en equipo 
establecido en la fábrica descrita por Henry Fayol, indiscutiblemente 
se estableció el valor que los docentes dan al trabajo en equipo en el 
aula de clase, lo cual se enmarca igual que en el principio de trabajo en 
equipo – unión de personal en la fábrica.

Por su parte, al identificar sí se aplica el principio de Autoridad de 
la teoría clásica de Henry Fayol en la intervención didáctica de los do-
centes estatales de básica primaria, secundaria y media del departa-
mento de Caldas, se observó que para el sistema fabril dicha autoridad 
consiste en el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer tal 
como lo indican Fayol (1961) y Gómez (2010); para el sector educativo, 
el docente la ejerce a través de la aplicación de normas, de estímulos 
y de diferentes estrategias didácticas en el aula, lo cual es un reflejo de 
cómo la autoridad desarrollada en el aula de clase se refleja en el nivel 
de obediencia de los obreros u empleados en el sistema laboral.

Con relación al objetivo de recopilar los diferentes estímulos usa-
dos en el aula de clase por los docentes estatales de básica primaria, 
secundaria y media del departamento de Caldas desde una perspecti-
va general, se identificaron dos grandes categorías estímulos cualitati-
vos y cuantitativos, y a partir de estos se segmentaron en notas, tiempo 
libre, reconocimientos, diplomas, regalos. Resulta claro, entonces, la 
consideración que el docente da al aspecto del manejo de estímulos 
en el aula de clase como parte de su praxis.

Finalmente, los principios de Unidad de Mando y Jerarquía se re-
conocen como a través de la aplicación de la normatividad vigente en 
el sector educativo y en específico el seguimiento al conducto regular 
definidos en cada institución se identifica la relación con los principios 
indicados anteriormente.
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