
TEMES D'ESTUDI

INTERVENCIONSOBRE
EL COMPORTAMIENTO VIAL

AB8TRACT

In the following article an intervention
in the Safety Education of two group of
then mentally handicapped pupils each,
one belonging to an «occupational work
shop» and the other to a school, is pre
sented.

DE DOS GRUPOS
DEMINUSVALIDOS PSIQUICOS
RESUMEN

En este artículo se presenta una inter
venció n sob re el comportamiento vial de
dos grupos de deficientes mentales, de diez
alumnos cada uno, pertenecientes a un
Centro de Ed ucación Especial y a un Ta
ller Ocupacional.

Se presentan los objetivos generales y
específicos del cur so . Los objetivos están
relacio nados con una serie de conductas
que consid eramos básicas para circular por
la vía pública, sin riesgo para la integridad
física. Estas conductas son: cruce de calle
regu lado por semáforo, por paso de pea
to nes, con y sin coches aparcados, cruce de
calle regulado por agente de tráfico , y cruce
por paso a nivel con barrera.

Se describe el material del curso , y la
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, INTRODUCCION

~ L curso fue realizado en el Cen
tro de Educación Especial «Francisco Es
teve», de Paterna, y fue programado e im
partido por un pedagogo y una psicóloga .
Este curso fue subvencionado por los
Ayuntamientos de Paterna, Manises y
Quart de Pob let, ya que es un centro in
term unicipa l.

• Pedagogo y Psicóloga. Patronato Intermunicipo!
" Francisco Esteve». Paterna (Valencia).

metodología usada para el mismo (basada
en los principios de aprendizaje y la mo
dificación de conducta).

y por último, está la evaluación del cur
so, con sus resultados . Esta se hizo utili
zando dos registros de conducta s reali za
dos en una calle cortada al tráfico . Los
registros se hicieron con dos grupos: uno
experimental y otro de control. Se hizo va
rios análisis de varianza con los resultados,
y estos indican que en el grupo experimen
tal hay diferencias significativas en cuan
to al número de conductas adecuadas en
situación de cru ce antes y después del
entrenamiento . Del análisis de varianza
se desprende, también, que ninguna
conducta-meta se dominaba significativa
mente mejor que las otras; ni antes, ni des
pués de la intervención .

Lo s destinatarios del curso fueron dos
grupos de diez alumnos cada uno; un gru
po perteneciente al taller ocupacional (con
edades comprendidas entre los veint e y
treinta y cuatro año s) y el otro grupo per
teneciente al centro escolar (con edades
comprendidas entre los once y dieciocho
años) . Los alumnos fueron seleccionados
por el profesorado del centro y por la di
rección , tratándose de dos gru pos integra
dos por defic ientes mentales ligeros y
medio s.

El curso se desarrolló entre mar zo y
mayo de 1990, con una duración total de
cincuenta horas. Hay que señalar que era

The general and specific objectives of
the course are pointed out. These are rela
ted to the ways ofbeharing considered ba
sic to circulate in the streets riskin g perso
nal safety,

The material and the methodology (ba
sed on the principtes of learning and mo
difying behaviour) used in the course are
described below.

Finally, the evaluation of the course is
developed. It has been realized using two
records ofbehaviour that were recorder in
a closed street (one of them before the
course and the other at the end of it).

In the record there is an experimental
group and a group control. The evaluation
has been assesed by analysing variants, and
the resultats point out that in the experi
menta/ group significant differences can be
seen concerning the number ofappropiate
ways of behaving in crossing befare and af
ter the trainin g. .

By analysing the variants we also learn
that no behavioar-goal was mastered sig
nificantly better than the others, neither be
fore, nor after the intervention.

PALABRAS CLA VE: Educación vial,
refu erzo positivo, simulación, feed-back ,
evaluación, conducta-meta.

nuestro interés que el curso se realizara sin
que hubiera ningunas vacaciones que lo in
terrumpieran, ya que se daban sesiones dos
veces por semana y las interrupciones lar
gas podrían contribuir a la pérdida de los
conocimientos y hábitos adquiridos. Sin
embargo, por mot ivos ajenos a nuestra vo
luntad fue inte rrumpido por las vacacio
nes de Pascua.

En el interior del aula se impartió un
total de doce sesiones con una duración de
dos horas cada una, un día de clase en el
patio del colegio, y tres sesiones en situa 
ción real de tráfico con una duración de
dos horas cada una. Al finali zar el curso
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se hizo una fiesta-almuerzo en la qu e par
ticipó el Departamento de Educación Vial
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Va
lencia.

OBJETIVOS

Entendemos a la Educación Vial como
un proceso de Enseñanza / Aprendizaje di
rigido a la adquisición de un conjunto de
conocimientos , habilidades cognitivo
conductuales, y actitudes; destinado a ga
rantizar la seguridad vial de los usua rios de
las vías publi cas.

En el momento de comenzar a realizar
el proyecto de intervención partimo s de
unos objetivos generale s, los cuales podrían
ser resumidos de la siguiente forma:

l. Fomentar la integración social y
autonomía personal.

2. Mejo rar la autoestima de lo s
alumnos.

3. Entrenamiento en habilidades so
ciales.

4. Propiciar interacciones lo más co
ope rativas y solidarias posibles.

5. Desarrollo de la psicomotricidad
gruesa.

Las conductas qu e pretendíamos ense
ñar eran éstas:

A) Cruce de calle regulado por se
máforo .

B) Cruce de calle por paso de pea
tone s.

C) Cruce de calle con coches apar
cados.

D) Cruce de calle sin coches apar
cados.

E) Cruce por paso a nivel con barre
ras (aliado del colegio existe un paso con
barrera s).

F) Cruce de ca lle regulad o por agen
te de tráfico.

También partíamos de unos objetivos
sub sidiarios , que era n éstos: reconocer se
ñales de tráfico hori zontales y verticales
más frecuentes en su entorno, reaccionar
y actuar con prudencia y decisión ante las
situaciones imprev istas de peligro personal;
adquirir hábitos y actitudes de observación
y respeto a las normas de circulación;
circul ar con seguridad por la calle, usan
do los pasos de peatones y refugio s en el
centro de la calzada; conocer normas de
circulación peatonal y adquirir hábitos de
comportamiento y prudencia en el uso de
las vías públicas como peatones; y cono
cer , ident ificar, interpretar y respetar di
versa s señales reguladoras del tráfico.

MATERIAL DEL CURSO

En el curso utilizamos un material re
lacionado con el fenómeno del tráfico en
gener al. Utilizamos un vídeo didá ctico y
diapositivas de conductas correctas e inco
rrectas sobre las conductas obj etivo. El ví
deo tenía dos partes diferenciadas: una par
te mostraba distintos co mportamientos de
cruce de peatones en la población de Mós
toles . Aquí, había tantos comportamien
tos adecuado s como inadecuados. Y la otra
parte consistía en el vídeo grabado por Ta
lib Rothengatter (Holand a) , donde se en
seña la forma más segura y eficaz para cru
zar en diferentes situaci ones; exactamente

se corresponden con las conductas-meta de
nuestro cur so . En esta parte, las conduc
tas está n reali zadas correctamente .

También empleamos un juego de simu
lación que constaba de bandas blanc as que
simulaban bordillos de acera y pasos de
peatones, un semá foro lum inoso y las se
ñales verticales más frecuentes en las calle .
Utilizamos , además , unas láminas de tama
ño doble fo lio con dibujos sobre las con
ductas obj etivo a conseguir, y los elemen
tos del tráfi co en genera l (calles con coches
y peatones, distintos vehículos , etc.). Es
tas láminas estaban en blanco y negro, de
for ma que podían ser coloreadas. En ot ras
láminas en blanco, hicieron dibujos perso
nales sobre temas relacionados con el trá
fico . Algunos de esto s dibujos fueron pre
sentados , al concurso que convoca la
Dirección General de Trá fico .

y por último, otro elemen to del curso
fue una maqueta en la que se representa
ban diver sas situaciones de tr áfi co.

Sobre una tabl a se ponían diferentes
plano s de calles (con cartulinas), y tacos de
madera de distinta altura representaban los
edificios de las distintas calles. En las ca
lles, coches de juguete y un mu ñequito que
tenían que manipular los alumnos. Tam
bién hicimos uso de material de papeler ía
variado para la realización de un mural
(con recortes que se pegaban sobre papel
continuo en la pared del aula) .

METODOLOGIA DEL CURSO

l . En el aula yen el patio del Colegio .

l . l . Dinámica de las sesiones.
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1.2 . M etod olog ía em p lead a con los

distinto s materiales del curso .

2 . En si tuación rea l de t rá fic o .

1. En el aula y patio d el colegio

/ ./. Dinámica de las sesiones

En el a u la estructuramos las ses io nes d e

la sig u ie nte form a : ca da d ía comen zá ba

m o s repasando ; co n e l vídeo o la s di a p osi 

tiva s , la s co nd uc tas a pre nd idas y ensena

das en d ía s anter io res . A co n t inuac ió n , se

m ostraba un a nu eva cond uc ta . Lu ego,

se rep re sen taba rea lizando « ro le pla ying ».

Se hacía « ro le p la ying » co n la co nd uc ta

nueva y co n tod a s las co nd ucta s a prend i

da s a n te rio rme nte .

Todas las ses iones comenzaban con d ia 

posi t i vas o video, y en cas i to d as se hacia

« role pla yi ng» . En las do s últ imas se sio nes

se introduj o una maq ueta que s us ti t u ía la

sim ulac ió n , re p rese n tá ndose diversa s situa 

c io nes de t ráfi co. Sob re esta m aquet a t ra 

ba ja ban un g rupo de tres a lumnos, y lo s

d e m ás , mi entras , tr a baj a ba n co n la s lá m i

nas . E n estas lá mi nas , es ta ban represent a

das situac io nes de c ruc e (objet ivo s d e l c u r

so ), y otras lá minas te ní an di bujad o s lo s

e lem en tos d e l tráfico (veh ícul o s, pe ato ne s,

vías ). Es tas se relacionaban con las conduc

las de cruce repasadas o en señ adas ese m is

m o d ía .

y por ú lti mo, h u bo u n dí a que no se

trabajó co n la maqueta, y se real izó un m u

ra l, se rec o rt a ba n e le me ntos del t ráfi co de
di stintos p ósters y se pe gaba n so bre un

pape l q ue hab ía e n la p ared , crea nd o una

ca lle co n s us di ferentes ele mentos .

Pat io d el cent ro : a ntes d e ensaya r las

co nd uctas a p rend idas en s it uac ión real d e

tráfico , un día , durante tr es ho ras, se re 
p rese n taro n todas las cond uctas aprend i

da s e n e l pat io del co leg io co n coches rea 

les apa rcados, se m á fo ros lum inosos d e

m ay or tamaño , y circ u la n d o por las ca Jles

sim ula d as una m otocicl eta y un a bi cicle ta.

Los a lu mnos iban real izando un peq ueño

circ uito en el que te nían que ir ejecu ta ndo

toda s las co nd uc tas -meta anter iormente

a prend idas .

/. 2 . . La metodologta empleada con los
mat eriales fue la siguiente:

1.2 .1 . Con el vídeo y las diapositivas

se ex plicaba y descr ib ía su co n ten ido , y lu e

go se d aban in strucciones para el cruce d e

calle d e for ma correcta o adecuada . A con

tinuaci ón se vol vía a pasar determinadas

escenas de cruce co rrecta s y lo s alumn os

ve rba lizaba n las acc io nes d e lo s distintos

p er sonaj es . Se les p reg u nta ba la ra zón por

la que el c ruc e estaba h ech o de forma co

rrect a. Después se pa sa ba un a esce na con

con d ucta de cruce co r recta o inco r recta de

forma a leatoria, y se les pe d ía q ue razona 

ran su re spue st a .

E n esta s in st ru cc io nes hab ía al gunas

palab ra s clave, q ue era n las sig uien tes: P A

RAR , ES PER A R , MIR AR (izqu ier da y

de rech a ) y C R U Z A R.

1.2. 2 . Juego de sim u lació n: se hacía

« ro le pl a yi n g» de una sit uac ió n parecid a

a la real, se imit a ban y ej ecu taba n la s co n

duct as visu ali za d as en v ídeo o en di a po si

tiv as. A sí, s e d istr ibu ía en e l s ue lo bandas

b la ncas qu e sim u la ba n bord illo s ele ace ra,

pa sos de pe ato ne s , ha bí a un se m áfo ro lu 

mi noso , div e rsa s se ña les de trá fico . . . Se

imi ta ba la represe nt a ció n llevada a ca bo

por el moni to r o u n co m pa ñe ro (r o le pla 
ying con m ast er -m o del o cop in g-model).

U nos a lu m nos er a n pea tones y o tros d o s

o t re s sim u la ba n, con U ll vo la n te cn la

mano , se r coches circ u la nd o p or la ca lle .

Ut ilizarnos e l refuerzo so cia l positi vo

pa ra co nd uc ta s co rrecta s , y si la co nd ucta

no era reali zada d e fo rm a a decuada , el

a lu mno rec ibía « feed -b ac k» po r parte del

m on itor '! la vo lvía a real iza r , reforza nd o

posit ivame nt e a prox imacio ne s s ucesiv as a
la co nd uc ta o bjet ivo . Co rno m á xim o, un

a lum no reali zaba la co nd uc ta tres veces su

ce s iva s , y si seg u ía reali zand o la co nd ucta

de form a in adecu ad a , a l f ina liza r , la vo l

vía n a hacer todos los a lu m no s , y é l te n ía ,

n ue vamen te, t res ensa yo s pa ra real izarl a .

1.2 .3. Con la maquet a se trabaj ab a de

la sig u ie nte forma: t re s a lum nos t raba j a 

han eon la maqueta mi entras qu e lo s d e

más co lo rea ba n lámina s o hac ía n reco rtes

para pega rlos en u n mural. Do s a lum no s
hacían c irc u lar los coches por la s cal les de

la maq ueta m ie nt ras que o t ro llevaba un

m uñe co siguiendo las instrucciones del mo 

ni tor . A los a lum nos se les ped ía que to 

mando con una m an o a l muñ eco , lo d iri

g ie ra n de un punt o a o t ro d e la m a q ue ta .

A sí, se enfre n taba n con di sti nt as si t uac io 

nes , exact a me nt e las conduct as meta que

pretend ía mos que se reali za ran d e forma

a d ecua d a . E l tipo d e refuerzo y retroali 

m e n tación que recibían los alumno s era el

mi sm o que cua nd o se realizaba e l « ro le

p laying » .

1.2.4. P at io del co leg io : la m et odol o

gía em p leada en es ta sit uació n era la mi s

m a q ue la utili zada en s itu ac ió n d e « ro le

playin g».

2. Situació n real de tráfico

y co m en za m os la última part e del c u r

so, la c ua l se reali zó en sit ua ció n real d e

t rá fico . Esta se lle vó a cabo durante t res

dí as con un a duración de dos horas po r

cada se sió n. U n gru po d e ci nco alumno s

m a rch a ban co n e l m onit o r al cen t ro d el

p ueb lo . E l m o n ito r se coloca b a en el pun

to en el q ue el a lu m no te n ía que cruzar y ,

les ex p lica ba d e nuevo , cóm o tenían que

c ruz a r . A cto segu id o se les daba una o r

den d ic ié ndo les qu e cru zara n . Y el moni

to r, co mo hem o s indicado antes, se que

d a ba en el p u n to de l cruce para ev ita r un

posibl e acc iden te . C ua n do un alumno rea 

lizaba d e fo rma inco r recta un a cond ucta

recibí a « feed -back» po r p ar te del m on itor

y la repet ía d e nuevo . Si la vo lvía a ejecu

tar d e fo rma in co r recta , el m o n ito r reali

za ba la cond ucta a l m ism o tiem po que ve r

bali zaba lo que es ta ba rea lizando . Y el

a lu mno vo lvía a ejec u ta r , de nu evo , la co n

d ucta .

Se obse rvó q ue el a pren d izaje en situ a 

c ió n real es má s e fic az que el aprendi zaje

e n e l a u la y es to vien e co rro bo rado por d a

tos ex per ime n ta les que d emuestran q ue la

ense ña nza es má s efectiva si es real izad a en

s it uac io nes m ás parecid a s a la rea l de tr á

fico . P ero es m uy im po rt a n te q ue lo s

háb itos bás icos rel ac ionad o s co n la s co n

d uc ta s vial es a a p ren de r se a n a prend idas
p reviam ente e n el a ula . Se t rata de un pro

ces o qu e va d esd e e l a u la a situac ió n real

de t ráfico , y to do e llo , d e m en o r a mayor

di ficul tad y de m a yo r a men o r mot ivació n .

T amb ié n h u bo un a sesió n d e informa

ció n a padres co n el o bj et ivo de ex p lic a r 

les lo positi vo que ser ía su parti cip ación ,

y darles informació n so b re el conte n ido elel

c urso . Pero d e veinte pad res tan só lo as is

tió un o a la reun ión. Sería mu y importan

te su pa rticipación porq ue el m odel o m ás

po ten te y fre cuente para lo s a lu m nos son

s us pad res , a unq ue no siem pre sea n lo s me

jores m odelos . Pret endíamo s re saltar lo

im porta n te de la labor educati va de lo s pa

dres en el co m portamien to via l de sus hijos.

E VA LUA C IO N

l . MATERIALES.

2. PROCEDIMIEN TO .

3. DISEÑO .

4. RESULTADOS .
5. DlSCUSION y C O NCLUS IO 

NES .

MATERIALES

Para reco ger los datos que permitieran

eva lua r lo s resultados del curso , se ela bo-
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TABLA 1 TABLA 2

ANOVA Grupo experimental ANOVA Grupo de control

FV SC gl MC F

A 0'2 5 0'04 0'84 n.s.
B 8'85 1 8'85 185:53 p<.OOI
AB 0'166 5 0'0332 0'696 n. s.
S/AB 10'874 228 0'0477

TOTAL 20'09 239 0'084

FV se gl MC F

A 0'48 5 0'1 l' 12 n.s.
B 0'03 1 0'03 0'34 n.s.
AB 0'04 5 0'0"08 0'089 n.s.
S/AB 10'24 120 0'9

TOTAL 10'79 131 0'082

TABLA 3

TABLA 4

ANOVA Grupo experimental antes del entrenamiento versus grupo control
antes del entrenamiento

ANOVA Grupo experimental después del entrenamiento versus grupo control
después del entrenamiento

En esta calle se registraron tres conduc
tas : cruce de calle regulado por semáforo,
cruce de calle sin coches aparcados, y cru
ce de calle con coches aparcados. Cuando
todos los sujetos realizaron todas las con
ductas enumeradas se cortaba otra calle,
muy cercana a ésta, donde los sujetos rea
lizaban el cruce de calle por paso de pea
tones y cruce de calle regulado por un agen
te municipal.

y ya regresando al Colegio, justo al
lado del mismo, los sujetos realizaban la
última conducta de cruce: cruce por paso
a nivel con barreras .

La reali zación del registro de conduc
tas se llevó a cabo en una calle cortada al
tráfico. Por ella, sólo circulaban dos o tres
vehículos, en forma de circuito, conocien
do sus conductores lo que se estaba llevan
do a cabo en la calle.

Para registrar estas conductas fueron
adiestrados tres observadores, los mismos
para [os dos registros de conducta . Los tres
ob servadores registraban dos conductas:
uno, cruce de calle regulado por semáforo
y cruce de calle por paso de peatones; y el
otro, cruce de calle sin coches aparcados
y cruce por paso a nivel con barrera; y un
tercer observador registraba cruce de calle
con coches aparcados, y cruce de calle re
gulado por un agente municipal.

PROCEDIMIENTO

Se realizaron dos registros de conduc
tas, uno antes de iniciar el curso, y el otro
una vez finali zado el mismo. Se registra
ron las distintas conductas de cruce de un .
grupo experimental, formado por diez
alumnos del centro escolar y diez alumnos
del taller ocupacional; y un grupo de con
trol , formado por once alumnos (pertene
cientes al centro escolar y al taller ocupa
cional).

FV se gl MC F

G 0'39 1 0'39 5'77 p< .25
A 0'2215 5 0'0443 0'6476 n.s
GA 0'21 5 0'042 6'432 p< .001
S/GA 11 '7498 174 0'06753

TOTAL 12'5713 185 0'06795

ró un registro en el que figuraban cada una
de las conductas-meta del curso , desglosa
das según las respuestas necesarias para
realizar cada una de ellas.

El registro recogía la presencia o ausen
cia de las respuestas en cada sujeto . Así,
cada sujeto obtenía una puntuación en
cada conducta-meta, en fun ción del núme
ro de respuestas que emitiera para con se
guir esa conducta-meta ,

DISEÑO

FV se gl Me F

G 10'4148 1 10'4148 206'2337 p<.OOI
A O'1306 5 0'0261 0'5168 n.s
GA 0'3179 5 0'0636 1'2594 n.s .
S/GA 8'7954 174 0'0505

TOTAL 19'6587 185

Los datos recogidos se sometieron a
análisis de varianza. Puesto que el núme
ro de respuestas de los niveles del factor A
(conducta-meta) variaba, se transformaron
las puntuaciones de forma que mantuvie
ran la misma distribución y las mismas
relaciones que la puntuación original
(X = Puntuación directa/N. o de Rs. inclui
da s en el nivel).
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Los factores considerados fueron:

- A: Conductas-meta (A 1: cruce con
semáforo; A2: cruce por paso de peatones,
A3: cruce de calle con agente; A4: cruce
sin coches aparcados; AS: cruce con coches
aparcados: A6: cruce por paso a nivel con
barreras).

- B: Momento de registro (B 1: antes
del entrenamiento; B2: después del entre
namiento).

- G: Grupo (G 1: Grupo experimen
tal; G2: Grupo de control).

Estos factores fueron cruzados en cua
tro análisis de varianza de dos factores de
efectos fijos totalmente aleatorizados.

RESULTADOS

En primer lugar se realizaron dos aná
lisis de varianza, uno del grupo sometido
a entrenamiento (grupo experimental) y
otro del grupo de control, obteniéndose los
resultados que se especifican en las tablas
I y 2.

Como puede apreciarse, sólo se halla
ron diferencias significativas en el factor
B del grupo sometido a entrenamiento,
donde F (1,228) = 18S,S3cuyap) 0,001
(F [1,228, .001])= 10,83). En el grupo de
control no aparecen diferencias significa
tivas en ninguno de los factores. Es decir,
que en el grupo sometido a entrenamiento
hay diferencias significativas en cuanto al
número de conductas adecuadas en situa
ción de cruce antes y después del entrena
miento .

A continuación se realizaron otros dos
análisis de varianza, cuyos resultados se ex
presan en las tablas '3 y 4.

En el ANOVA de la tabla 3 aparece
como significativo la interacción de A y O,
el factor G se presenta como significativo
con un nivel de significación muy poco exi
gente (p 2S07o) por lo que no podemos con
siderarlo ya que la probabilidad de come
ter error es muy alta (p = 2S07o). Parece que
el grupo experimental y el grupo de con
trol tenían ciertas diferencias en las conduc
tas que se entrenaron en el curso antes de
que el curso se impartiese . Sin embargo, el
nivel de significación es, como ya hemos
mencionado, muy bajo . El ANOVA de la
tabla 4 contrasta el grupo experimental y
el grupo de control (O) con las distintas
conductas entrenadas (A) después de que
ya se ha producido el entrenamiento, es de
cir, analiza los datos recogidos en el segun
do registro tanto para el grupo que ha re
cibido entrenamiento (G. exp.) como para
el grupo que no 10 ha recibido (G. control).
En este caso aparecen diferencias signifi
cativas en el factor O puesto que F (1,174)
= 206,2337 yF(l,174, .00 1) = 10'83 por
lo que p < 0,001, es decir, existen diferen
cias significativas con un nivel de signifi
cación muy exigente entre el gru po que ha
recibido entrenamiento frente al grupo que
no lo ha recibido en cuanto a las conductas
meta del curso.

DISCUSION DE RESULTADOS
Y CONCLUSIONES

El objetivo del curso de educación vial
fue el de proporcionar un entrenamiento

en las conductas básicas que facilitan la cir
culación por la vía pú b lica sin riesgo para
la integridad física de los sujetos. P ara eva
luar correctamente los re ultados del cur
so, no sólo se consideró el dominio de las
conductas-meta de los suj etos sometidos a
entrenamiento antes y después de éste sino
que también se seleccionó un grupo de con
trol que aportara datos acerca del grado de
dominio de esas conductas en los sujetos
que no recibían el en trenamiento .

Para evaluar los resultados se seleccio
nó el análisis de varianza porque la pru e
ba F es una prueba muy potente y los
datos cumplían los supuestos básicos
necesa rios para aplicarla de forma fia ble .

Los resultados obtenidos apuntan , por
un lado, que hay di ferencias sign ificat ivas
en cuanto al dominio de las co nductas
meta en el grupo que recibió en trenamien
to puesto que el factor B aparece como sig
nificativo (p .001); es decir, los sujetos del
gru po qu e recibió entrenamiento puntua
ron significa tivamente más alto en el regis
tro realizad o al finalizar el curso ; los suje 
tos del gru po de co ntrol no presentaron
di feren cias significat ivas entre puntuacio
nes alc an zad as en el pr imer registro y las
alcanzadas en el seg undo .

Por otro lado, al contrastar las puntua
ciones alcanzadas en el segundo registro
por los sujetos del grupo entrenado con las
del grupo no entrenado aparecen diferen
cias significativas en t re ambos grupos
(p .001), de lo cua l se puede deducir que
el grupo en t ren a d o domin aba las
conductas-meta mientras qu e el gr upo de
control no las dominaba.
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Se obse rva n también d iferencias en las
pun tuacio nes regis tradas an tes d e inicia r el
cur so en tr e el gru po de co ntr ol y el grupo
experi me ntal, el gr upo qu e iba a rec ibir en
trenamiento pun t uó más al to en las
cond uctas-meta qu e el g rupo que no iba a
rec ibir en trenam iento, au nq ue el nivel de
significació n es poco exigente . Estas dife
rencias p ueden de berse a q ue la d irecció n
de l C olegio y del Centro oc upaciona l quie
nes seleccio na ro n a los sujetos , deca ntán
d ose hacia los que tenía n ma yo res po sibi
lid ade s de a p ro vecha r el cu rso a la ho ra de
elegir a lo s sujet os y teniendo men os rigo r
a la ho ra de esco ger a los sujeto s del gru
po de control. No o bstante , puest o que se
to ma ro n las medi d as de l grupo en t renado ;
la sign ificación de B demu estr a q ue los su
jet os en tren ados mejora ro n significa t iva 
men te 'u eje c uc ió n de las cond uctas-meta
m ientras q ue los de l gr upo de cont rol no
manifesta ro n ning ún cam bio sign if ica tivo
en ese la pso de tiem po.

En c ua nto a las di stintas conductas en
trenad as no aparecen diferenc ias significa
tivas en nin guno de lo s co nt rastes , de lo
que deducimos qu e nin guna conducta de
las entrenadas se dominab a significa tiva 
mente mejor que las ot ras y qu e, tras el en
tr enamient o, no ha y co nd uc tas que se do
min en significat ivamen te mej or qu e las

o tras .
Por lo ta nt o, el a náli sis estad íst ico de

los dal a s par ece reflejar que el en trena
mi ento rea lizad o sob re ciertas cond ucta s
básicas ha mejorado la eje cución de éstas
en los uje tos en tre na dos, por lo cua l nue s
tr a va lo ración del curso es po siti va y pen 
samos que se debería segui r im pa rtiendo en
lo sucesivo ; no só lo co n las co nd uctas es
tud iadas. sino co n o tra s más co m plejas
(cruce co n in te rsecció n de call es, cr uce por
un a pl aza, circ ulació n por ca rre tera d iur 
na y noctur na, cic . ) sig uiendo una meto 
do logía sim ila r a la de sarroll ad a en este
curso exper imenta l.
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