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ANEXOS - INSTRUMENTOS DEFINITIVOS 

 

 

ANEXO I -  CUESTIONARIO 

 

 

Estimado profesor, 

 

Este cuestionario forma parte de una investigación que está siendo realizada sobre 

la temática: Análisis de necesidades formativas pedagógicas del profesorado 

universitario de la FADBA. El propósito es conocer las necesidades sentidas en 

relación a la práctica pedagógica y presentar una propuesta de cómo trabajar las 

competencias pedagógicas. Las competencias pedagógicas serán analizadas con 

base en los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer (competencia 

científica), aprender a hacer (competencia metodológica), aprender a convivir 

(competencia participativa) y aprender a ser (competencia personal). 

Gracia por su participación. 

 

Profª. Vania Hirle ______/_____/ 2008 Fecha de aplicación del cuestionario 

 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Sexo 

 1. Hombre 

 2. Mujer 

 

2. Edad de los participantes 

 

 

  

 

 3. Carrera (s) 

 1.Entre 25- 35 años 

 2. Entre 35- 45 años 

3. Más de 45 años  

 1. Administración de empresa 

 2. Enfermería 

3. Fisioterapia  
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 4. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

( ) Graduación 

Clasificación del área de formación___________________________________ 

( ) Especialización 

Clasificación del área de formación_______________________________ 

 

( ) Maestría 

Clasificación del área de formación_______________________________ 

En curso ( ) si ( ) no 

 

( ) Doctorado 

Clasificación del área de formación ______________________________ 

En curso ( ) si ( ) no 

 

( ) Pos- Doctorado 

Clasificación del área de formación______________________________ 

En curso ( ) si ( ) no 

 

 EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 

5) Dedicación 

 Plena (exclusiva)  

 Parcial 

 Horísta 

 

 

6) Años de docencia en las Faculdades Adventistas da Bahia - FADBA 

 Menos de 3 años 

 De 3 a 6 años 

 De 7 a 10 años 

 

 4. Pedagogía 

5. Teología  
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7) ¿Ha realizado estudios en el extranjero? 

 Si 

 No 

Caso afirmativo, ¿Cuáles?__________________ 

 

8) Realización o participación en proyectos de innovación docente 

 

 

9) Formación docente universitaria (cualificación para la enseñanza Superior) 

 Graduación en pedagogía 

 Curso de especialización 

 Maestría en educación 

 Otros 

Especificar__________________ 

 

 

 EL CUESTIONARIO: dimensiones, categorías e indicadores 

La escala está dividida en 4 apartados que corresponden a las dimensiones relativas a las 

competencias pedagógicas del profesorado universitario: 

 

I - Competencia Científica 

II - Competencia Metodológica 

III - Competencia Participativa o Vivencial 

IV - Competencia Personal 

 

Para responder las columnas 1 y 2 de las tablas 1 a 4, se basa en la puntuación indicada 

en los cuadros C1 y C2, para los respectivos grados de importancia y competencia. 

 

C.1) GRADO DE IMPORTANCIA: valore el dominio de estos aspectos en su práctica 

docente, sabiendo que: 

 

 

 Grupos de estudios 

 Seminarios 

 Congresos 

 Otros____________________ 
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Puntuación  

  

Significado 

 5 

 

Esencial: es imprescindible poseer un alto grado de dominio de este ítem 

para desarrollar una docencia eficaz. 

 4 

 

Muy importante: es difícil realizar una docencia eficaz sin un elevado 

grado de dominio en este aspecto. 

 3 

 

Importante: es deseable tener cierto grado de dominio para garantizar una 

docencia satisfactoria. 

 2 

 

Poca importancia: la docencia puede realizarse correctamente con un 

mínimo grado de dominio. 

 1 

 

Muy poco importante: es deseable tener una noción general sobre este 

aspecto, pero se puede realizar la docencia satisfactoriamente por más 

bajo que sea su dominio. 

 0 

 

Nada Importante: este aspecto no es relevante para la docencia. 

 

C.2) GRADO DE COMPETENCIA: dominio que en este momento tiene sobre estos 

conocimientos y habilidades, sabiendo que: 

 

 

Puntuación 

 

Significado 

 5 Total dominio: me considero un “experto” en este aspecto. 

 4 Casi total dominio: me considero una persona con grandes habilidades 

aunque no llegue al nivel de “experto”. 

 3 

  

Bueno nivel: tengo un grado satisfactorio de formación / habilidad 

 2 Nivel suficiente: considero que tengo un nivel medianamente aceptable. 

 1 

 

Dominio muy superficial: poseo alguna información / una habilidad 

mínima 

 0 

 

Sin ningún dominio: no poseo ningún tipo de formación / habilidad. 
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COMPETENCIA CIENTÍFICA 

Esta competencia supone la demostración segura de los conocimientos propios de la formación 

docente del profesor, a partir de su formación inicial y continua, adquirida durante el ejercicio 

profesional. Que posibilita la comprensión, reflexión y actualización de su área de conocimiento. 

 

CATEGORÍAS/INDICADORES 

VALORACIÓN  

Columna 1 Columna 2 

Grado de 

Importancia 

Grado de 

competencia 

10  

 

 

 

 

 

Conocimiento 

del área de 

actuación 

Trabajar el conocimiento de manera 

contextualizada a fin de que el alumno 

comprenda el mundo que lo rodea. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

11 Proporcionar medios a fin de que el 

alumno tenga placer en comprender, 

conocer y descubrir. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

12 Despertar la curiosidad intelectual, 

estimular el espíritu crítico y la capacidad 

de discernir. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

13 Trabajar los contenidos de manera que el 

alumno entienda la aplicación práctica de 

ellos en su formación. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

14 Posibilitar medios para que el alumno vea 

la investigación como algo significativo en 

su formación. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

15  

Investigación 

y docencia 

 

Reconocer la investigación como motor 

que alimenta la docencia. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

16 Promover el aprendizaje de los 

estudiantes a través de la investigación. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

17 Proporcionar una comprensión entre 

pesquisa y producción del conocimiento. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

18 Producir trabajos orientados a la 

publicación.  

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
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 COMPETENCIA METODOLÓGICA 

Es saber usar el conocimiento en situaciones laborales con procedimientos adecuados en 

tareas pertinentes, es saber transferir con eficiencia las experiencias adquiridas a las 

situaciones nuevas.  

 

CATEGORÍAS/INDICADORES 

VALORACIÓN  

Columna 1 Columna 2 

Grado de 

Importancia 

Grado de 

competencia 

19  

El profesor 

como 

Creador  

 y gestor 

del 

currículo 

Integrar la disciplina con el resto del currículo. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

20 Planea el programa de la asignatura de acuerdo 

al programa del curso y el perfil del alumno. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

21 Relaciona la asignatura con la profesión, el 

contexto, y armoniza teoría – práctica. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

22 Valoriza la visión del mundo, sociedad, cultura y 

educación. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

23  

 

 

 

 

 

Planear el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

 

Planear el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de manera creativa y participativa. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

24 Re encantar (fascinar) la metodología a fin de 

atender a las necesidades de los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

25 Utiliza diversas maneras de comunicación 

pedagógica (oral, escrita, no verbal y multimedia). 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

26 Trabajar la asignatura y contenidos de manera 

interdisciplinar.  

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

27 Planificar y aplicar actividades de evaluación 

coherentes con los contenidos trabajados. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

28 Desarrollar un pensamiento reflexivo a respecto a 

la práctica pedagógica. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
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 COMPETENCIA PARTICIPATIVA O EXPERIENCIAL  

Si entiende por competencia participativa o experiencial la predisposición a la relación 

interpersonal, a la comunicación, cooperación con los demás y demostración de un 

comportamiento orientado al grupo.  

 

CATEGORÍAS/INDICADORES 

VALORACIÓN  

Columna 

1 

Columna 

2 

Grado de 

Importancia 

Grado de 

competencia 

29  

 

Disposición 

para el 

aprendizaje 

social 

Desarrollar una visión del mundo, sociedad, 

cultura y educación.  

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

30 Participar en grupos de investigación. 

interinstitucionales  

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

31 Promover y participar núcleos de investigación 

sobre temas actuales de la sociedad. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

32 Re encantar con su postura, el modo de ver al 

alumno y percibir sus necesidades 

emocionales, afectivas, cognitivas y biológicas. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

0 1 2 3 4 5 

Presentar la semejanza e interdependencia 

“entre todos” los seres humanos. Resaltar el 

descubrimiento del otro a través de sí mismo. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

0 1 2 3 4 5 

33 

34  

 

Desarrollar 

proyecto de 

investiga-

ción con 

los 

alumnos 

Presentar las ventajas del alumno en hacer y 

participar de proyectos de investigación. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

0 1 2 3 4 5 

35 Promover la interdisciplinaridad a fin de que el 

alumno perciba la integración de los 

contenidos, de las asignaturas. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

36 Proporcionar oportunidades de intercambios y 

experiencias entre profesores. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
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COMPETENCIA PERSONAL 

Es poseer una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, 

asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

 

CATEGORÍAS/ INDICADORES 

VALORACIÓN  

Columna 1 Columna 2 

Grado de 

Importancia 

Grado de 

competencia 

37 

 

 

 

 

Conocimiento 

de sí mismo 

 

Imprimir su matiz (marca) particular en lo que 

hace. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

38 Tener independencia con convicción y 

responsabilidad. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

39 Ejercer la docencia de tal manera que 

transcienda los límites de la clase y encuentre 

significado para su vida. (Social, espiritual, 

emocional y biológico). 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

40 Promover el desarrollo de valores éticos 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

41 

 

Habilidad para 

comprender al 

otro 

 

Promover la formación integral del estudiante. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

42 Formar estudiantes con pensamientos 

autónomos y críticos para desarrollar sus 

propios juicios de valor. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

43 Utilizar la comunicación de manera constructiva, 

clara, directa y respetuosa.  

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

44  

 

Disposición 

para el 

aprendizaje 

continuo 

Participar de programas de actualización y 

planes de estudios. (Formación continua). 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

45 Establecer redes virtuales de intercambio de 

documentación y experiencia. 

 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

46 Disposición para conocer los fines, propósitos y 

valores de la educación. 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO II - ENTREVISTA 

 

Presentación: mi nombre es Vania Hirle Almeida, estoy haciendo mi tesis doctoral en el 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnostico en Educación (MIDE) de la 

Universidad de Barcelona- UB. La entrevista se centra en Necesidades Formativas 

Pedagógicas del Profesorado de las FADBA. El objetivo de la entrevista es conocer cómo el 

director/coordinador de curso evalúa las necesidades formativas pedagógicas del 

profesorado. 

 

Agradezco su disposición y tiempo para la entrevista. Con su permiso, grabaré la 

conversación para poder transcribirla después a texto. Aclaro que la información es 

totalmente confidencial de manera que garantizamos el anonimato de los participantes y el 

contenido.  

1) ¿Cuál es la sensación de ser director/ coordinador? 

2) ¿Cuáles competencias debe desarrollar el profesorado universitario para una pratica 

docente eficaz? 

3) ¿Cómo el profesor debe desarrollar la investigación de manera que los alumnos la 

perciban como algo significativo en su formación? 

4) ¿La institución incentiva la investigación? Si sí ¿cómo? 

5) ¿Hay en la institución un programa de formación pedagógica para el profesorado? 

6) ¿Hay preocupación por parte de la coordinación/ dirección en el momento de 

contratación del profesor novel en relación a la formación pedagógica? 

7) ¿Qué procedimientos son desarrollado con el profesor principiante? 

8) . ¿Qué procedimientos son utilizados por la coordinación para acompañar la práctica 

pedagógica del profesorado? 

o ¿Cómo se introduce la asignatura con el resto del currículo? 

o ¿Cómo se procesa el planeamiento de la asignatura? 

o ¿Las asignaturas son trabajadas de manera interdisciplina 

o ¿Cree usted que la planificación de las actividades y el proceso de evaluación son 

coherentes? 

9)  ¿Cómo son evaluadas las necesidades formativas pedagógicas del profesorado? 

10)  ¿Cómo se valora la construcción de un programa de formación en pedagogía 

institucional para el profesorado universitario? 

11)  ¿Cómo son desarrolladas las actividades experienciales del curso? 

12) ¿Son actividades programadas y acompañadas por expertos? 

13)  ¿Los profesores son incentivados a desarrollar el aprendizaje experiencial o vivencial? 

14)  ¿Cómo la institución promueve la formación integral del profesorado y alumnado? 
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15)  ¿Qué tipo de intercambios son desarrollados para promover la formación del profesor? 

16)  ¿Cómo es desarrollada la formación inicial y continua del profesorado en la institución 

FADBA? 

17) ¿Como la institución promueve el bienestar físico, social, emocional, espiritual del 

profesorado? 
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ANEXO III - DINÁMICA GRUPAL (PROFESORADO) 

 

 

En el guión de la dinámica grupal seguí las mismas dimensiones de competencias 

del cuestionario, competencia científica, competencia metodológica, competencia 

participativa o experiencial y competencia personal. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA  

Reconocer la investigación como motor que alimenta la docencia. 

Tratar el conocimiento de manera contextualizada; 

Proporcionar medios para que el alumno tenga placer en comprender, 

conocer y descubrir; 

Trabajar los contenidos de manera que el alumno entienda la aplicación 

práctica en su formación. 

Aportar medios para que el alumno vea la investigación como algo esencial y 

significativo en su formación académica y profesional. 

COMPETENCIA METODOLÓGICA 

 

Elaborar el programa de la asignatura 

Relacionar la disciplina con la profesión. 

Planear el proceso enseñanza-aprendizaje de manera creativa y 

participativa. 

Innovar y variar la metodología a fin de atender a las necesidades de los 

alumnos. 

Planificar y aplicar actividades de evaluación coherentes con los contenidos 

trabajados. 

Desarrollar pensamiento reflexivo en relación con su práctica pedagógica. 

COMPETENCIA PARTICIPATIVA O EXPERIMENTAL  

 

Promover del aprendizaje social, desarrollando una visión deL mundo, 

sociedad, cultura y educación.  

Participar en grupos interinstitucionales de trabajo académico. 

Promover y participar en núcleos de investigación sobre temas académicos. 

Encantar al alumno con su postura, su modo de tratarle y de percibir sus 

necesidades emocionales, afectivas, cognitivas y biológicas. 

Promover la formación de estudiantes con pensamientos autónomos y 
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críticos para desenvolver sus propios juicios de valor. 

COMPETENCIA PERSONAL  

Participar de programas de formación continua. 

Ejercer la docencia de tal manera que transcienda los límites de los 

contenidos de clase y encuentre significado para su vida como profesor. 

Participar de actividades que promuevan el bienestar físico, social, emocional 

y cognitivo. 
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ANEXO IV - ACTA DE CONSENTIMENTO 

 

    
FFAACCUULLDDAADDEESS  AADDVVEENNTTIISSTTAASS  DDAA  BBAAHHIIAA--  FFAADDBBAA  

FFAACCUULLDDAADDEE  AADDVVEENNTTIISSTTAA  DDEE  FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA  
Rodovia BR 101, Km 201, Estrada de Capoeiruçu, s/n C. Postal, 18 

Cachoeira – BA CEP: 44300-000 Tel. (075) 3425-8000 
Mantida pela Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social (IANDBEAS) 
Reconhecida pela portaria nº. 320 de 03 de julho de 2006, publicada no D.O.U. em 04 de julho de 2006 

 

 

CAAE: 0508.0.000.070-07 

Projeto De Pesquisa: Analisis de las Necesidades Formativas Pedagógicas Del 

Profesorado Universitario de las FADBA. 

Investigador responsável: Vania Hirle Almeida 

Instituição Mantenedora: Instituição Adventista Nordeste de Educação e 

Assistência Social. 

Sumario geral: 

O projeto acima identificado tem como objetivo conhecer as necessidades 

formativas pedagógicas do professorado das Faculdades Adventista da Bahia. Para 

atingir este objetivo serão utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: 

questionário com os professores, entrevista com os coordenadores e diretores e 

grupo de discussão com professores e alunos. 

Protocolo de pesquisa: 

Toda documentação: FR, projeto de pesquisa, TCLE e currículo do pesquisador 

foram apresentados de acordo com a resolução CNS 196/96. 

Considerações: A análise do projeto revela que a pesquisa não exporá os 

participantes a riscos desnecessários. 

Com base nas considerações acima, sugiro que o parecer seja classificar o referido 

protocolo como APROVADO. 

 

Cachoeira, 03 de abril de 2007. 

Claudio Silva Sousa 
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ANEXO V- DATOS SPSS 

 

 

Tabla de ANOVA 

   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

CMgi * formación 
académica 

Inter-grupos (Combinadas) 1.295 4 .324 .809 .526 

Intra-grupos 18.807 47 .400   

Total 20.103 51    

CM1gi * formación 
académica 

Inter-grupos (Combinadas) .985 4 .246 .628 .645 

Intra-grupos 18.438 47 .392   

Total 19.423 51    

CM2gi * 
formación 
académica 

Inter-grupos (Combinadas) 1.538 4 .385 .802 .530 

Intra-grupos 22.532 47 .479   

Total 24.070 51    

 
 
 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Incluidos Excluidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CMgi * formación académica 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CM1gi * formación académica 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CM2gi * formación académica 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

 

Informe 

formación académica CMgi CM1gi CM2gi 

especialización Media 4.4006 4.5614 4.2930 

N 19 19 19 

Desv. típ. .78859 .80644 .84134 

maestría en andamento Media 4.4683 4.5714 4.4048 

N 7 7 7 

Desv. típ. .65576 .62440 .71916 

maestría concluida Media 4.4608 4.5735 4.3843 

N 17 17 17 

Desv. típ. .53102 .49816 .61102 

doctorado en andamento Media 4.8933 5.0000 4.8133 

N 5 5 5 

Desv. típ. .13622 .00000 .24563 

doctorado concluido Media 4.7750 4.8125 4.7500 

N 4 4 4 

Desv. típ. .38622 .37500 .39675 

 Total Media 4.5056 4.6282 4.4231 

N 52 52 52 

Desv. típ. .62783 .61713 .68700 
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Tabla de ANOVA 

   Suma de  
cuadrados gl 

Media  
cuadrática F Sig. 

CMgi * formación académica Inter-grupos (Combinadas) 1.295 4 .324 .809 .526 

Intra-grupos 18.807 47 .400   

Total 20.103 51    

CM1gi * formación académica Inter-grupos (Combinadas) .985 4 .246 .628 .645 

Intra-grupos 18.438 47 .392   

Total 19.423 51    

CM2gi * formación académica Inter-grupos (Combinadas) 1.538 4 .385 .802 .530 

 Intra-grupos 22.532 47 .479   

Total 24.070 51    

 

Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

CMgi * formación 

académica 

.254 .064 

CM1gi * formación 

académica 

.225 .051 

CM2gi * formación 

académica 

.253 .064 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Incluidos Excluidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CMgc * formación académica 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CM1gc * formación académica 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CM2gc * formación académica 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
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Informe 

formación académica CMgc CM1gc CM2gc 

especialización Media 3.6357 3.8289 3.4982 

N 19 19 19 

Desv. típ. .89139 .94668 .90243 

maestría en andamento Media 3.9429 4.0714 3.8571 

N 7 7 7 

Desv. típ. .70677 .65692 .78427 

maestría concluida Media 3.8732 4.1912 3.6588 

N 17 17 17 

Desv. típ. .49341 .56960 .50312 

doctorado en andamento Media 3.6400 3.8000 3.5333 

N 5 5 5 

Desv. típ. .51769 .75829 .44721 

doctorado concluido Media 3.4500 4.0625 3.0417 

N 4 4 4 

Desv. típ. .41231 .51539 .75000 

Total Media 3.7408 3.9952 3.5673 

N 52 52 52 

Desv. típ. .68542 .74671 .72516 

 

Tabla de ANOVA 

   Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

CMgc * 
formación 
académica 

Inter-grupos (Combinadas) 1.183 4 .296 .610 .657 

Intra-grupos 22.777 47 .485   

Total 23.960 51    

CM1gc * 
formación 
académica 

Inter-grupos (Combinadas) 1.427 4 .357 .621 .650 

Intra-grupos 27.009 47 .575   

Total 28.436 51    

CM2gc * 
formación 
académica 

Inter-grupos (Combinadas) 1.932 4 .483 .912 .465 

Intra-grupos 24.887 47 .530   

Total 26.819 51    
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Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

CMgc * formación académica .222 .049 

CM1gc * formación 

académica 

.224 .050 

CM2gc * formación 

académica 

.268 .072 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

 
Incluidos Excluidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CMgi * edad de los participantes 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

                                                                                                                          

Informe 

CMgi 

edad de los 

participantes Media N Desv. típ. 

entre 25-35 años 4.1778 18 .81281 

entre 35-45 años 4.6448 28 .44759 

arriba de 45 años 4.8389 6 .25247 

Total 4.5056 52 .62783 
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Tabla de ANOVA 

   Suma de  

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

CMgi * edad de los participantes Inter-grupos (Combinad

as) 

3.144 2 1.572 4.542 .016 

Intra-grupos 16.959 49 .346   

Total 20.103 51    

 

Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

CMgi * edad de los participantes .395 .156 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Incluidos Excluidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CCgn * tiempo de dedicación 
en la institución 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CMgn * tiempo de dedicación 
en la institución 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CPgn * tiempo de dedicación 
en la institución 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CPSgn * tiempo de 
dedicación en la institución 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
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Informe 

tiempo de dedicación en la institución CCgn CMgn CPgn CPSgn 

plena (exclusiva) Media -.9869 -.7941 -1.1176 -.9588 

N 17 17 17 17 

Desv. típ. .77964 .62108 .94215 .58955 

parcial Media -.9722 -1.1347 -1.1719 -1.3000 

N 8 8 8 8 

Desv. típ. .69198 .73038 .69094 .75214 

horistas Media -.6492 -.6366 -.4444 -.5556 

N 27 27 27 27 

Desv. típ. .90755 .61859 .95281 .74283 

Total Media -.8093 -.7647 -.7764 -.8019 

N 52 52 52 52 

Desv. típ. .83939 .64789 .96359 .73976 

 

Tabla de ANOVA 

   Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

CCgn * tiempo de dedicación en 
la institución 

Inter-grupos (Combinadas
) 

1.441 2 .720 1.024 .367 

Intra-grupos 34.492 49 .704   

Total 35.933 51    

CMgn * tiempo de dedicación en 
la institución 

Inter-grupos (Combinadas
) 

1.553 2 .776 1.916 .158 

Intra-grupos 19.855 49 .405   

Total 21.408 51    

CPgn * tiempo de dedicación en 
la institución 

Inter-grupos (Combinada
s) 

6.206 2 3.103 3.695 .032 

Intra-grupos 41.148 49 .840   

Total 47.354 51    

CPSgn * tiempo de dedicación 
en la institución 

Inter-grupos (Combinada
s) 

4.042 2 2.021 4.149 .022 

Intra-grupos 23.868 49 .487   

Total 27.910 51    
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Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

CCgn * tiempo de dedicación 

en la institución 

.200 .040 

CMgn * tiempo de dedicación 

en la institución 

.269 .073 

CPgn * tiempo de dedicación 

en la institución 

.362 .131 

CPSgn * tiempo de 

dedicación en la institución 

.381 .145 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Incluidos Excluidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CCgn * sexo de los 
participantes 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CMgn * sexo de los 
participantes 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CPgn * sexo de los 
participantes 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

CPSgn * sexo de los 
participantes 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

 


