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Abstract  

The social and educational situation of the Roma People is clearly alarming: only 1% have managed 

to finish university studies, while almost 35% of the rest of the population have higher education. 

Anti-Gypsyism, as well as practices not endorsed by the scientific community, such as educational 

segregation, explain this situation of exclusion. In this sense, from the Integrated Plan of the Roma 

People (PIPG) a University Access Group (GAU) is being developed for Roma people over 25 and 

45 years of age, based on the Educational Action for Family Training Success. This article collects 

the results of a study carried out within the framework of a final degree project, aimed to analyze the 

GAU’s impact and the role of PIPG in the social and educational success of the Roma community. 

The research has been carried out through a qualitative communication methodology, using 

documentary analysis and in-depth interviews with key actors. The research suggests that both the 

PIPG and the GAU are clearly contributing to the educational inclusion of the Roma People, and to 

overcoming the social exclusion of a large part of this community. These results are fundamental to 

transform the situation of this community, and especially to improve the effectiveness and efficiency 

of the social and educational intervention with the Roma People. 
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Resumen   

La situación social y educativa del Pueblo Gitano es claramente alarmante: únicamente un 1% ha 

conseguido finalizar estudios universitarios, mientras que casi un 35% del resto de la población posee 

estudios superiores. El Antigitanismo, así como prácticas no avaladas por la comunidad científica, 

como la segregación educativa, explican esta situación de exclusión. En este sentido, desde el Plan 

Integral del Pueblo Gitano (PIPG) se está desarrollando un Grupo de Acceso a la Universidad (GAU) 

para personas gitanas mayores de 25 y 45 años, basado en la Actuación Educativa de Éxito de 

Formación de Familiares. Este artículo recoge los resultados de un estudio realizado en el marco de 

un trabajo de final de grado, orientado a analizar el impacto de dicho curso y el papel del PIPG en el 

éxito social y educativo de la comunidad gitana. La investigación se ha llevado a cabo a través de 

una metodología comunicativa de corte cualitativo, utilizando análisis documental y entrevistas en 

profundidad a actores claves. La investigación sugiere que tanto el PIPG como el GAU están 

contribuyendo de una manera clara a la inclusión educativa del Pueblo Gitano, y a la superación de 

la exclusión social de gran parte de esta comunidad. Estos resultados se muestran fundamentales para 

transformar la situación de esta comunidad, y especialmente para mejorar la eficacia y eficiencia de 

la intervención social y educativa con el Pueblo Gitano  

Palabras clave: Pueblo Gitano, Universidad, Éxito Educativo, Trabajo Social, Políticas Públicas 
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A pesar de los numerosos esfuerzos en favor de la inclusión del 

Pueblo Gitano, la situación social y educativa de esta comunidad 

sigue siendo claramente alarmante. Si nos centramos en el ámbito 

educativo, del casi millón de gitanas y gitanos que se estima viven es España 

(Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, 2014), únicamente un 

1% ha conseguido finalizar estudios universitarios (Ministerio de Sanidad. 

Política Social e Igualdad, 2011), mientras que casi un 35% del resto de la 

población posee estudios superiores (INE, 2020). Esta enorme brecha 

educativa se observa también durante la educación obligatoria. Sólo el 30% 

del alumnado gitano obtiene el graduado de educación secundaria, cuando el 

60% del alumnado no gitano supera con éxito esta etapa (Ministerio de 

Sanidad. Política Social e Igualdad, 2011; Ministerio de Sanidad. Servicios 

Sociales e Igualdad, 2014). La segregación del alumnado gitano en aulas de 

bajo rendimiento, las adaptaciones curriculares basadas en un curriculum de 

mínimos, los estereotipos y prejuicios sobre el alumnado gitano y sus familias, 

así como numerosas prácticas educativas basadas en ocurrencias y no en las 

recomendaciones de la comunidad científica, son las principales causas de la 

exclusión educativa del Pueblo Gitano (Santiago & Maya, 2012; Vargas & 

Gómez, 2003).  

 Si observamos a la comunidad gitana en el resto de ámbitos sociales, nos 

encontramos nuevamente con una situación claramente desfavorable con el 

resto de la población española: mayores índices de desempleo (Damonti & 

Arza, 2014; FRA, 2018); menor esperanza de vida y mayor mortalidad infantil 

(Ministerio de Sanidad. Política Social e Igualdad, 2011); notables 

desigualdades en el estado de salud, así como en el acceso a los servicios 

sanitarios (Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, 2016); o 

significativos problemas en el acceso a una vivienda digna, así como otros 

problemas relacionados con la vivienda, como la segregación residencial. 

Todas estas desigualdades afectan con mayor virulencia a las mujeres gitanas, 

ya que ellas sufren una triple discriminación: como gitanas, al igual que todo 

el Pueblo Gitano; como mujeres, al igual que el resto de mujeres del conjunto 

de la sociedad; y porque normalmente poseen una baja o inexistente 

formación académica (Macías-Aranda & Redondo, 2012). 

 Esta situación social y educativa, así como las prácticas y políticas no 

avaladas por la comunidad científica, no están más que reproduciendo los 

estereotipos y prejuicios que versan sobre el Pueblo Gitano, contribuyendo así 

A 
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a la perpetuación del racismo contra esta comunidad (Macías-Aranda et al, 

2020). En este sentido, el antigitanismo es una forma específica de racismo 

contra el Pueblo Gitano ya reconocida internacionalmente por numerosos 

organismos e instituciones (Council of Europe, 2012; European Parliament, 

2015).  

 No obstante, cada vez son más las iniciativas y actuaciones que se están 

llevando a cabo para luchar contra la pobreza y la exclusión de la población 

gitana. Algunas de estas acciones, como las Actuaciones Educativas de Éxito 

(AEE) (Ramón Flecha (Ed.), 2015), ya han demostrado su éxito en la inclusión 

social y educativa del Pueblo Gitano (Flecha & Soler, 2013; Girbés-Peco, 

Macías-Aranda, & Álvarez-Cifuentes, 2015; Valls & Kyriakides, 2013).  

 Una de estas AEE es la “Formación de Familiares”, la cual se basa en la 

importancia del aprendizaje permanente para toda la comunidad educativa. De 

la misma manera que las y los docentes reciben formación continua, la 

investigación científica nos indica que es importante también que las y los 

familiares participen en procesos formativos, especialmente en contextos 

sociales en los que las personas adultas no han tenido acceso a una educación 

de calidad (Flecha, 2015). Ahora bien, la formación de familiares debe 

responder a las necesidades reales de las familias con el fin de mejorar sus 

habilidades instrumentales a través de programas de alta calidad y altas 

expectativas, donde las familias son quienes deciden qué y cómo llevar a cabo 

dichas formaciones. 

 Siguiendo los principios de la formación de familiares, el Plan Integral del 

Pueblo Gitano de Catalunya está desarrollando un curso para preparar las 

pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

(Departament de Benestar Social i Familia. Generalitat de Catalunya, 2014). 

Este curso surge de la necesidad expresa de personas gitanas adultas que 

sueñan con mejorar su situación a través de obtener un Grado universitario. 

De hecho, muchas de estas personas han expresado que desde su infancia 

soñaban con ser profesoras, economistas, enfermeros, u otras profesiones 

universitarias, pero dado que acudieron a escuelas segregadas acabaron en el 

mercadillo o la chatarra principalmente. 

 Este artículo recoge los resultados principales de un estudio realizado en 

el marco de un Trabajo Final de Grado (TFG), y pretende analizar el impacto 

de esta formación y, evidenciar el papel del Plan integral del Pueblo Gitano 

(PIPG) de la Generalitat de Catalunya. A través de este análisis, este trabajo 
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pretende a su vez contribuir a la mejora de la situación de la población gitana 

desde y para el trabajo social.  

 El artículo se estructura en cuatro secciones. En un primer término, se 

presenta el marco teórico y el estado de la cuestión relativo a la situación 

educativa y social del Pueblo Gitano, y a las actuaciones educativas que están 

consiguiendo mejorar dicha situación, especialmente desde el ámbito político. 

Seguidamente, se detalla la metodología a través de la cual se ha realizado el 

estudio. Posteriormente, se muestran los principales resultados alcanzados, 

para, finalmente, cerrar con las principales conclusiones de esta 

investigación.  

 

Situación educativa de Pueblo Gitano: siglo XXI y aun navegando 

dificultades 

 

A pesar de los numerosos esfuerzos y actuaciones destinadas a la inclusión 

del Pueblo Gitano, la situación social y educativa de esta comunidad continúa 

siendo preocupante. Si nos centramos en el ámbito educativo, podemos 

observar que de las 750.00 personas gitanas que viven en España, solamente 

un 1% ha conseguido finalizar estudios universitarios (Ministerio de Sanidad. 

Política Social e Igualdad, 2011) mientras que casi un 35% del resto de la 

población posee estudios superiores (INE, 2020). Esta enorme brecha 

educativa se observa también durante la E.S.O puesto que sólo el 30% del 

alumnado gitano obtiene el graduado de educación secundaria, cuando el 60% 

del alumnado no gitano supera con éxito esta etapa (Fundación Secretariado 

Gitano, 2013). 

 Si observamos el estudio comparativo entre la comunidad gitana y no 

gitana sobre los niveles de escolarización secundaria obligatoria, que se llevó 

a cabo desde la Fundación Secretariado Gitano (2013) podemos apreciar que, 

hasta los 14 años, las tasas de escolarización son parecidas. Sin embargo, en 

la franja de edad de entre los 15 a los 20 años es donde se muestra la diferencia 

principal. Pero concretamente, de los 16 a los 18 años es cuando se establece 

una notable diferencia.  

 Por otra parte, otro de los elementos que podemos observar es el fracaso 

escolar, que se entiende como el porcentaje de jóvenes de entre 16 a 24 años 

que no han obtenido la enseñanza secundaria obligatoria (Fundación 

Secretariado Gitano, 2013). Por consiguiente, los datos reflejan una notable 
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diferencia educativa, ya que el 64% de la juventud gitana de entre 16 a 24 años 

no consigue alcanzar la titulación de graduado escolar. Sin embargo, si lo 

comparamos con la sociedad mayoritaria podemos ver que es de un 13%. De 

esta manera, hay que destacar y, hacer énfasis en que esto supone un factor 

negativo hacia el acceso al mercado laboral y a la empleabilidad de la 

comunidad gitana, reproduciendo así lamentablemente la exclusión social de 

esta comunidad. 

 Por otro lado, si nos fijamos en el nivel de estudios alcanzados por 

diferentes poblaciones, observamos que de nuevo existe una brecha educativa 

entre la población gitana y no gitana. Sin embargo, podemos cerciorarnos de 

que en la etapa de los estudios primarios la comunidad gitana supera con una 

notable diferencia a la no gitana. Por el contrario, se muestran en los demás 

niveles educativos una menor participación por parte de la comunidad gitana, 

respecto a la no gitana. Aunque es importante destacar que, a pesar de la 

situación de la mujer gitana y los niveles de absentismos, ella supera el nivel 

educativo en la etapa de la ESO a los jóvenes gitanos; contraponiendo todo 

estereotipo y concepción sobre el abandono de estudios por ciertos hábitos o 

costumbres. 

 Otro de los elementos a destacar es el absentismo escolar, aunque es cierto 

que se ha conseguido avanzar con gran notoriedad, aún se encuentra presente 

en los centros escolares con alumnado gitano. Por consiguiente, esto ha 

resultado ser motivo de especulación y controversia por parte de la sociedad 

mayoritaria, estigmatizando en la mayoría de las ocasiones y, alegando 

desinterés, desmotivación e inclusive culpabilizando al propio estilo de vida 

de esta comunidad. 

 Por otra parte, a pesar de las aportaciones y/o datos existentes sobre el área 

educativa de la población gitana, es necesario mencionar también que, la 

mayor desigualdad que afecta al Pueblo Gitano es la segregación educativa 

que padece gran parte de esta comunidad en escuelas públicas de bajo 

rendimiento o más bien conocidas como “escuelas gueto” (Santiago & Maya, 

2012), e inclusive la segregación que sufre este alumnado cuando se le asigna 

justamente la clase de un nivel académico inferior. De esta manera, la alta 

centralización de alumnado gitano en los centros educativos y en las aulas 

especiales, ha causado una fuerte repercusión, ya que se reducen los 

contenidos de aprendizaje, afectando negativamente a la calidad de su 
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educación. Por consiguiente, esto ha generado un impacto negativo sobre sus 

oportunidades sociales y, especialmente laborales (CREA, 2010). 

 Estas aportaciones son tan evidentes como ciertas, ya que podemos 

cerciorarnos cómo la comunidad científica ha demostrado en muchas 

ocasiones que el alumnado gitano, juntamente con otros grupos vulnerables, 

han sido y siguen siendo objeto de prácticas educativas que no están basadas 

en recomendaciones científicas. Por tanto, esta serie de prácticas los condenan 

una y otra vez al fracaso escolar (Flecha, 2015; Vargas & Gómez, 2003; 

Macías-Aranda, 2017). 

 Por último, otro de los factores que demuestra la segregación educativa de 

la comunidad gitana, son las adaptaciones curriculares, tal y como demuestran 

los estudios previos (Macías-Aranda, 2017; Macías-Aranda & Redondo, 

2012; Valls, 2012-2014), donde el alumnado gitano es frecuentemente objeto 

de esta mala praxis educativa. De esta manera, se vuelven a reproducir las 

consecuencias negativas vinculadas al fracaso escolar del alumnado. Que 

nuevamente vuelven a ser notables repercusiones sobre la comunidad gitana 

y, especialmente desde el ámbito social (Flecha, 2015). 

 Finalmente, otro de los elementos que bajo mi punto de vista considero 

más relevante sobre el fracaso educativo del Pueblo Gitano, es la falta de 

referentes dentro de su propia comunidad enfocados en el proceso de 

formación. De esta manera, resulta más complejo el hecho de poder aumentar 

y/o transformar sus expectativas educativas. Por consiguiente, muchas de 

estas personas no se creen capaces de poder afrontar su proceso formativo e 

inclusive de superar estudios posobligatorios y/o universitarios. Por tanto, la 

expectativa que reciben por parte del profesorado se convierte en un factor 

sumamente vital y decisivo, en relación con el proceso educativo de esta 

comunidad (Macías-Aranda, 2017). 

  

El Plan Integral del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya 

 

Cada vez son más las iniciativas y actuaciones que se están llevando a cabo 

para luchar contra la pobreza y la exclusión de la población gitana. Algunas 

de estas actuaciones vienen desde el ámbito político, como es el caso del Plan 

Integral del Pueblo Gitano.  

 En el año 2005 Europa reconoció al Pueblo Gitano como una minoría 

étnica y, es en ese momento donde se empezó a promover el desarrollo 
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europeo y nacional de políticas públicas en favor de esta comunidad. Por otra 

parte, cabe destacar que en Cataluña por el año 2001, se establecieron dos 

resoluciones desde el Parlamento catalán que, sin duda se convirtieron en 

elementos cruciales para la mejorar de esta comunidad. La primera 

Resolución fue la 1045/VI, de 21 de noviembre de 2001, con el fin de crear 

un plan integral del Pueblo Gitano en Cataluña. La segunda Resolución fue la 

1046/VI, de 21 de noviembre de 2021, enfocada al reconocimiento de la 

identidad del Pueblo Gitano y, del valor de su cultura. De esta manera, en 

Cataluña y, concretamente desde el Departamento de Bienestar y Familia de 

la Generalitat de Cataluña se elaboró un estudio que permitiera conocer la 

situación general del Pueblo Gitano en el territorio catalán, con el fin de tener 

datos actualizados y pautas orientativas para la planificación de acciones 

políticas futuras, siempre contando con la participación de las entidades 

gitanas y/o sociedad civil gitana de Cataluña. Cabe destacar que en este 

estudio se obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos, gracias a la 

participación de más de 1000 personas gitanas del territorio catalán. En lo que 

se refiere a su equipo, hay que resaltar que fue compuesto por personas de la 

propia comunidad gitana y no gitana, respetando la paridad de género, 

incorporando los conocimientos académicos, la experiencia de las personas 

mayores y la fuerza de la juventud. De esta manera, se consiguió evidenciar 

las problemáticas y/o barreras que encuentra la comunidad gitana en áreas 

fundamentales como la educación, el empleo, la vivienda, o la salud y, esto 

resultó ser sin lugar a dudad, un factor crucial para el diseño del primer Plan 

del Pueblo Gitano de Cataluña. (Departament de Benestar i Família. 

Generalitat de Catalunya, 2005) 

 De esta manera, el Gobierno catalán pudo elaborar el primer Plan Integral 

del Pueblo Gitano en Cataluña (2005-2008). El objetivo general de este plan 

fue combatir desde una perspectiva global las barreras educativas, laborales, 

económicas y de carácter diverso que sufre la población gitana en Cataluña 

para que se pueda equiparar sociocultural y económicamente a la sociedad 

catalana de la que forma parte y, al mismo tiempo, promover y reconocer los 

rasgos culturales del Pueblo Gitano. 

 Desde este primer Plan, el Gobierno de Cataluña ha aprobado tres 

ediciones más: 2009-2013, 2014-2016 y 2017-2020. También, es importante 

mencionar que todos estos Planes han implicado a prácticamente todos los 

Departamentos del gobierno catalán, los cuales, a través del Plan integral del 
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Pueblo Gitano, desarrollan medidas específicas en favor de la mejora de la 

situación de la comunidad gitana en el territorio catalán. Además, cada uno de 

estos planes tuvo como punto de salida los resultados del Plan que les 

predecía, incorporado así importantes mejoras en su diseño, implementación 

y evaluación. De tal modo, que la Agencia de la Unión Europea por los 

Derechos Fundamentales selecciona en 2009 al Plan Integral del Pueblo 

Gitano de Catalunya como la única iniciativa positiva de carácter político y 

regional en favor de la comunidad gitana.  

 

Impacto social del IV Pla Integral del Pueblo Gitano del Plan Integral 

del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya 

 

Los objetivos de los diferentes Planes integrales del Pueblo Gitano en 

Catalunya han ido evolucionando desde la realización del primer Plan (2005-

2008) y, muy especialmente en el cuarto Plan (2017-2020), se observan unos 

principios o características clave que explican el impacto social que se está 

alcanzado, por las acciones que se enmarcan bajo dichos Planes (García, 

Santiago & García, 2019). Los principios claves giran en torno a la 

participación real del Pueblo Gitano tanto en el diseño, desarrollo e 

implementación del Plan Integral, y a la implementación de actuaciones y 

proyectos avalados por la comunidad científica internacional, lo cual aumenta 

la eficacia y eficiencia de las actuaciones del Plan.  

 De esta manera, el Consejo Asesor juntamente con la sociedad civil gitana, 

el equipo técnico del Plan Integral y, el resto de los equipos técnicos de la 

Generalitat de Cataluña se convierten en un elemento clave para el desarrollo 

y/o cumplimiento de las medidas del Plan. Puesto que muchas de las acciones 

dependen sobre todo del trabajo, la voluntad y la eficacia de otras unidades 

diferentes a la del Plan Integral (García, Santiago & García, 2019). Así mismo, 

los convenios de colaboración que el Plan Integral mantiene con otras 

administraciones públicas de Catalunya, como ayuntamientos o consejos 

comarcales, garantizan la implementación y desarrollo de un modo eficaz de 

las políticas del plan en todo el territorio catalán. Por consiguiente, el Plan 

Integral del Pueblo Gitano intenta años tras año centralizar fuerzas y recursos 

existentes con el fin de alcanzar una mejora social cuantificable en la 

comunidad gitana (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018). 
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La Actuación Educativa de Éxito “Formación de Familiares” 

 

Con relación al ámbito educativo, hay que destacar que constantemente existe 

la tendencia de creer que el alumnado que más posibilidades tiene de terminar 

con su ciclo formativo, e inclusive de cursar grados superiores y/o 

universitarios, es debido a que en su entorno familiar hay personas 

universitarias y, existe el ideal de que este factor es muy decisivo para la 

trayectoria de las hijas e hijos que están en procesos formativos. 

 Sin embargo, existen evidencias científicas que determinan lo contrario. 

Ya que, hay muchos estudios que demuestran que no es un factor decisivo, el 

hecho de que los padres y madres sea universitarios para que sus hijas e hijos 

terminen realizando un grado universitario. Por otro lado, es una realidad que, 

cada vez son más las personas de familias no universitarias las que están 

logrando alcanzar grados universitarios, tanto ellas como sus familias. Por 

tanto, estas investigaciones demuestran que no es tanto el nivel formativo que 

tengan las familias, sino más bien, lo que tiene una vital repercusión en el 

éxito del alumnado, es el tipo de actividades y de formación en el que 

participan sus familias (Macías-Aranda, 2017; Valls, 2012-2014). 

 Según estas evidencias, es posible pues superar las desigualdades sociales 

promoviendo la educación de las familias. La Formación de Familiares es una 

de las formas de involucrar a la familia en la escuela y/o en la educación de 

los hijos y las hijas, así como en la de toda la comunidad educativa. Esta 

Actuación Educativa de Éxito (Flecha, 2015) anima a las familias a participar 

cada vez más en procesos educativos que mejoren tanto su formación y 

conocimiento como el de toda su comunidad.  

 La Formación de Familiares no es un espacio donde a las familias se les 

impone una serie de medidas, recomendaciones u obligaciones, sino que es un 

espacio en el que las familias son la voz que determina la clase de formación 

en la que quieren participar, según a su necesidad, sus demandas y sus deseos 

de aprendizaje. También son las propias familias las que deciden cuándo y 

cómo llevar a cabo la formación, estableciendo los días de realización, el 

horario e inclusive el grupo de trabajo. Además, cabe destacar que durante 

todo el proceso de formación los profesionales están constantemente 

acompañando y asesorando a que las familias puedan ser las que tomen la 

mejor decisión (Macías-Aranda et al, 2020). 
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 Las actividades que se llevan a cabo desde la Formación de Familiares son 

de varios tipos, dependiendo del contexto, de las necesidades y de los deseos 

de las propias familias. Sin embargo, una de las actividades más solicitadas 

por las familias, son formaciones que les permitan adquirir habilidades y 

conocimientos para poder dar soporte a sus propias hijas e hijos en los deberes 

y tareas de la escuela. Ya que, existen evidencias donde se refleja que muchas 

familias no son capaces de poder ayudar a sus propias hijas e hijos con las 

tareas escolares, por el simple hecho de que no saben cómo hacer. 

 Las actividades que se llevan a cabo desde la Formación de Familiares 

tienen unos verdaderos beneficios sobre las familias que participan, para sus 

hijos y para toda la comunidad de aprendizaje. La literatura científica (Macías-

Aranda, et al., 2020) ha demostrado estos beneficios, que fundamentalmente 

hacen referencia, entre otros, a la mejora del nivel formativo tanto de las 

familias como del alumnado, al aumento de la seguridad y la confianza de las 

familias, al aumento de las oportunidades al acceso laboral, y la 

transformación de las expectativas educativas de las familias con respecto a 

sus hijas e hijos y, con respecto a ellas mismas. 

 

La formación de familiares GAU del Plan Integral del Pueblo Gitano de 

la Generalitat de Catalunya  

 

Desde el Plan Integral del Pueblo Gitano, se está apostando en implementar 

las mencionadas Actuaciones Educativas de Éxito, sobre todas las actuaciones 

que están enmarcadas en el ámbito de la educación del programa de dicho 

Plan, como, por ejemplo, en las escuelas prioritarias con alto índice de 

alumnado gitano, e inclusive sobre formaciones de preparación hacia cursos 

superiores y/o universitarios. En este sentido, el Plan Integral del Pueblo 

Gitano está desarrollando el curso de acceso a la universidad (GAU). Este 

grupo es un curso de preparación para superar las pruebas oficiales de acceso 

a la universidad para mayores de 25 años, especialmente dirigido a las 

personas gitanas de Cataluña que están intentando acceder a la universidad y 

mejorar así su futuro y, el de sus familias. También, el GAU sigue los 

principios de la AEE de Formación de Familiares, puesto que son las propias 

personas gitanas quienes han decidido que quieren realizar esta formación 

para poder así acceder a la universidad.  
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 Los éxitos del GAU han sido ya recogidos en diferentes investigaciones 

científicas (García-Espinel, 2016; García-Espinel, Santiago-Santiago, García-

Algar, 2019; Macías-Aranda, 2017; Macías-Aranda, et al., 2020), y se centran 

en destacar el papel clave de este curso en el incremento de familiares gitanos 

que alcanzan la universidad, así como en la transformación de la situación de 

muchas personas gitanas, mejorando sus niveles formativos y sus 

oportunidades laborales, transformando las expectativas de sus hijas e hijos, 

de sus familias e inclusive la de su comunidad. Por otro lado, la investigación 

también ha destacado que el GAU está contribuyendo muy especialmente a 

luchar contra el Antigitanismo, transformando la imagen del Pueblo Gitano. 

 

Metodología 

 

El presente estudio, resultado de un trabajo final de grado, se centra en conocer 

el papel que está teniendo el Plan Integral del Pueblo Gitano sobre el proceso 

formativo y/o educativo de la comunidad gitana que participa en el curso de 

acceso a la universidad para personas mayores de 25 y 45 años en Cataluña. 

Así mismo, este estudio pretende analizar el impacto educativo que está 

teniendo el Plan Integral del Pueblo Gitano sobre la comunidad gitana en 

Cataluña, y al mismo tiempo, elaborar recomendaciones, teniendo en cuenta 

la voz de las personas gitanas y desde una perspectiva científica y del trabajo 

social, para desarrollar, actuaciones que mejoren la situación educativa de la 

comunidad gitana.  

 Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo empírico de naturaleza cualitativa 

desde un enfoque metodológico comunicativo. Koetting (1984) presenta el 

paradigma interpretativo como un modelo que pretende comprender e 

interpretar un fenómeno y, en el caso que nos ocupa podemos entenderlo como 

la comprensión de los factores que contribuyen a una mejora de la situación 

educativa de la comunidad gitana. En cuanto al enfoque metodológico que se 

toma en la presente investigación, se insiste en que se han seguido los 

principios de la metodología comunicativa (Flecha, Vargas, & Davila, 2004), 

puesto que son varios las razones que nos ayudan a decantarnos por ella. 

Primeramente, las conclusiones de la conferencia “Ciencia contra la pobreza”, 

ya que ellas se recomienda el uso de la metodología comunicativa por su 

impacto y compromiso con la transformación social, especialmente en grupos 

vulnerables. En segundo lugar, existen diversos proyectos del Plan Nacional 
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I+D+I centrados (directa o indirectamente) en la comunidad gitana, que han 

utilizado la metodología comunicativa, y cuyos resultados han alcanzado (o 

están alcanzando) un significativo impacto científico, político y social. Por 

otra parte, las orientaciones de los responsables del Programa Marco de 

investigación de la Comisión Europea consideran que la metodología 

comunicativa es adecuada para investigar grupos sociales y culturales 

desfavorecidos por su capacidad para recoger sus voces y superar los sesgos 

de anteriores metodologías de investigación (Macías-Aranda, 2017). Además, 

este enfoque metodológico está en consonancia con las reivindicaciones de la 

comunidad gitana, la cual denuncia una intervención e investigación de 

utilidad social, en la que se cuente con su voz y su participación (Amador 

2016; García-Espinel et al., 2019; Macías-Aranda & Redondo, 2012).  

 

Escenario y técnicas de recogida de la información  

 

El Plan Integral del Pueblo Gitano es el conjunto de políticas públicas de la 

Generalitat de Catalunya dirigidas a mejorar la situación del Pueblo Gitano en 

dicho territorio. Entre sus objetivos más destacados cabe señalar el 

compromiso de este plan por alcanzar el éxito educativo del alumnado gitano 

y de sus familias, y mejorar así las condiciones de trabajo, salud y vivienda de 

la comunidad gitana en Cataluña. En este sentido, desde el Plan integral del 

Pueblo Gitano se tiene el compromiso y la voluntad de incrementar el número 

de personas gitanas que cursan estudios postobligatorios y/o universitarios. 

De este modo, se ofrece a las personas gitanas de Cataluña el curso de acceso 

a la universidad (GAU) para preparar la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años en Cataluña. Este grupo de acceso en la universidad 

brinda nuevas y reales oportunidades cada año a personas gitanas que no 

tuvieron la oportunidad de finalizar o continuar con éxito su formación 

académica. El GAU ha sido pues el escenario en el que se ha desarrollado la 

investigación que aquí se recoge.  

 En este estudio hemos utilizado técnicas cualitativas de orientación 

comunicativa. En estas técnicas se añadirán las características propias de las 

técnicas cualitativas, y las aportaciones novedosas de la perspectiva 

comunicativa (Gómez et al, 2019). Además de estas técnicas se realizó una 

revisión exhaustiva de bibliografía relevante para este TFG.  
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 Las técnicas de obtención de la información fueron tres. En primer lugar, 

se llevó a cabo una revisión de literatura científica (fase 1). Posteriormente, 

se realizó un análisis documental de un total de 40 documentos 

administrativos (fase 2). Y finalmente, se llevaron a cabo 10 entrevistas en 

profundidad a personas vinculadas con el GAU:  

 

 1 responsable del PIPG (1 hombre). Nombre real: Ramón Vílchez 

 1 coordinadora del PIPG (1 mujer). Seudónimo: Teresa 

 2 profesores del GAU (1 mujer y 1 hombre). Seudónimos: Marta y 

Francisco 

 6 alumnos o exalumnos  

o 2 que han continuado estudios universitarios (2 hombres). 

Seudónimo: José y Juan 

o 2 que no han continuado o han abandonado (2 hombres). 

Seudónimos: Antonio y Amador 

o 2 que están actualmente en el GAU (1 mujer y 1 hombre). 

Seudónimos: Elena y Tomás  

 

Análisis de datos 

 

El análisis de la información de acuerdo con la metodología comunicativa 

crítica permitirá identificar las dimensiones excluyentes y transformadoras del 

objeto de estudio (Gómez et al, 2019). Concretamente, se analizarán las 

dimensiones excluyentes y transformadoras de las interacciones que se dan en 

los procesos de participación de las familias gitanas y que se concretan en los 

efectos que ésta tiene sobre las familias gitanas, los alumnos, y sobre el resto 

de la comunidad educativa y el entorno. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de este estudio, 

agrupados en cinco categorías: i) aumento de la participación en el GAU; ii) 

aumento del número de aprobados y universitarios gitanos y gitanas; iii) 

aumento de las expectativas y las habilidades educativas; iv) transformación 

del entorno y la familia; y v) recomendaciones para el trabajo social. 
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Aumento de la participación en el GAU  

 

Si analizamos los éxitos que están siendo alcanzados por esta Formación de 

Familiares, en un primer término podemos afirmar que el GAU está 

rompiendo con el estereotipo o perjuicio que todavía hoy pesa sobre el Pueblo 

Gitano, y que lo asocia a una comunidad poco interesada por la educación o 

por mejorar su nivel formativo. Un ejemplo de ello es la participación de 

personas gitanas en el curso. En su primera edición en 2011-2012, 6 personas 

gitanas acabaron presentándose al examen de las 15 que asistían al curso. Esta 

participación no ha hecho más que aumentar (véase Figura 1) hasta los datos 

de este último curso (2020-2021), en el que subirán a la prueba oficial de 

acceso a la universidad para mayores de 25 años un total de 38 personas 

gitanas de las 72 inscritas al GAU.  

 

Tabla 1.  

Evolución de la participación en la formación de familiares GAU del Plan Integral 

del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya (2011-2012 – 2020-2021).  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Departament de Treball. Afers Socials i 

Families (2021) y Macías-Aranda (2017). 
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 De esta manera, en base a los datos aportados en este gráfico podemos 

afirmar que, en el periodo de 10 años, el curso del GAU ha ido en crecimiento 

tanto en la participación, como en la realización de las pruebas finales. 

 Podemos observar como la información de la existencia del GAU y el éxito 

de este, llega a las personas gitanas a través de diferentes vías, como, por 

ejemplo, la familia, amigos e inclusive la propia iglesia evangélica. Además, 

podemos apreciar como existen diversos motivos por los cuales deciden 

acudir al curso. Así nos lo explica José, ex alumno del GAU que actualmente 

cursa estudios universitarios:  

 
“Conocí el curso de acceso a la universidad por un amigo que se llama Jaime 

y, me explicó que existía este curso dónde podrían ayudarme, y me explicó 

que en menos de un año podría sacármelo y para mi sorpresa también podía 

acceder a la universidad. El hecho de que me lo dijera un amigo gitano 

también como yo, pues me transmitió mucha confianza, sobre todo, por ver 

que el hecho de que, si él también ha podido, pues porque yo no. Así que 

esta persona fue la que me animó y me empujó a participar en el curso.” 

(José)  

 

Aumento del número de aprobados y universitarios gitanos y gitanas 

 

El aumento de la participación en el GAU expuesto anteriormente, se explica 

gracias al aumento del éxito de este curso, ya que el número de personas que 

consiguen superar la prueba oficial poco a poco ha ido aumentando (véase 

Figura 2). Hasta la décima edición 2021-2022, un total de 49 personas gitanas 

han conseguido superar con éxito la prueba oficial de acceso a la universidad 

para mayores de 25 o 45 años. Estas personas gitanas y gitanos se encuentran 

actualmente cursando grados universitarios en las principales universidades 

de Catalunya. Entre los estudios universitarios que cursan encontramos los 

grados de Medicina, Enfermería, Educación, Psicología, Sociología, Trabajo 

Social, Educación Social o Historia, entre otros. 
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Tabla 2.  

Evolución del número de personas gitanas del GAU del Plan Integral del Pueblo 

Gitano de la Generalitat de Catalunya que han aprobado la prueba oficial de acceso 

a la universidad para mayores de 25 o 45 años (2011-2012 – 2020-2021). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Departament de Treball. Afers Socials i 

Families (2021) y Macías-Aranda (2017) 

 

 Tal y como explica el profesorado del GAU, podemos observar como antes 

el porcentaje de personas gitanas universitarias era mínimo. Sin embargo, 

apreciamos como a través de esta acción (GAU) desarrollada desde el Plan 

Integral del Pueblo Gitano y destinada especialmente a la propia comunidad 

gitana, está logrando que el porcentaje de alumnado gitano aumente 

considerablemente año tras año en las universidades de Cataluña:  

 
“Nosotros hace 10 años teníamos un 1 % de población gitana en la 

universidad. Yo creo que ese porcentaje lo hemos aumentado, ahora mismo 

el número de gitanos en la universidad o con carrera universitaria ha 

aumentado gracias al Plan Integral del Pueblo Gitano. (…) En la actualidad, 

son 49 personas gitanas las que han accedido a la universidad a través del 

curso de acceso y más de 100 que están cursando estudios postobligatorios 

y, de alguna manera, gracias al acceso, porque el acceso a visibilizado un 

sentir del pueblo gitano por acceder a la universidad.” (Francisco) 
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 Por otro lado, podemos ver como las personas que participaron o que 

participan actualmente en el GAU expresan explícitamente que no habrían 

conseguido superar la prueba de acceso y acceder así a la universidad, sin no 

hubiesen participado en el curso del Plan Integral del Pueblo Gitano. Ya que, 

estas personas afirman que el hecho de ser un curso específico para la 

comunidad gitana, de disponer con profesorado gitano y, sobre todo, de poder 

tener a personas referentes que lo han conseguido, ha hecho posible que 

lograsen superar esta prueba y poder tener la oportunidad de acceder a la 

universidad: 

 
 “El curso de acceso a la universidad tiene un impacto directo y a corto plazo 

a las personas que están siguiendo el curso porque está dando entrada a qué 

más personas retomen sus estudios y no solo sus estudios sino sus sueños 

de poder ir a la universidad. (…) “sobre todo, yo hablo también como 

profesora universitaria donde la comunidad gitana no era visible, de esta 

manera el curso de acceso a la universidad de Plan Integral del Pueblo 

Gitano está logrando que estas personas lleguen acceder a la universidad 

definitivamente, y como a corto plazo está teniendo este éxito.” (Marta) 

 

Aumento de las expectativas y las habilidades educativas 

 

En este estudio hemos observado como las personas que participan en este 

proceso formativo logran mejorar considerablemente sus expectativas 

educativas. Gran parte del alumnado antes de retomar los estudios no tenía 

altas expectativas, ni creían posible poder superar la prueba de acceso, ni 

mucho menos lograr acceder a la universidad, ya que el nivel educativo del 

que parten la mayoría de estas personas es muy bajo. Sin embargo, podemos 

ver como a través de su paso por el curso comienzan a obtener nuevas 

habilidades y conocimientos que les permiten estar mejor preparados para 

afrontar la prueba. Además, el hecho de ver a otras personas como ellas que 

lo han conseguido hace que realmente sus expectativas puedan transformarse 

de una forma abismal. Así nos lo explica Teresa, coordinadora académica del 

GAU y coordinadora técnica del Plan Integral:  

 
“Otro ejemplo, sería personas que se veían absolutamente incapaces de 

poder afrontar un examen con normalidad, no comprendían cuestiones 

básicas, en este caso el nivel que estaban haciendo el acceso para mayores 



168 González-García & Flecha Sanmamed – Impacto social del GAU  

 

 

de 25 años y ahora están en carreras muy complejas e incluso para la 

sociedad general, como, por ejemplo, puede ser magisterio las carreras de 

Derecho que requieren un gran trabajo de memoria, de análisis, etcétera; 

sociología, políticas, o psicología, son carreras complejas y que por tanto su 

paso por el curso de acceso a la universidad les ha permitido afrontar este 

nivel formativo superior.” (Teresa) 

 

 La misma Teresa nos explica que la mayoría de las personas participantes 

venían de una trayectoria de fracaso educativo, escuelas segregadas y con un 

nivel muy bajo. Sin embargo, en el momento que participan en el GAU 

comienzan a adquirir nuevos conocimientos y habilidades que permiten 

aumentar el nivel educativo de una forma notablemente considerada. Ya que, 

llegan a superar la prueba de acceso e inclusive continuar con los estudios 

universitarios:  

 
“Podría poner muchos ejemplos de mejora educativa, porque entre el 80% 

y el 90% de los estudiantes que han pasado por el curso de acceso venían 

de una trayectoria de fracaso educativo, escuelas segregadas, bajo nivel 

educativo, etcétera. Todos y todas venían de un nivel formativo muy bajo, 

en el momento que empiezan a participar en el curso hay muchos efectos 

positivos, uno de ellos como tú bien dices, es el aumento del nivel 

educativo. Uno de los ejemplos para recoger este impacto, sería el caso de 

un estudiante que expresaba en las primeras clases de lengua castellana, una 

de las asignaturas del curso y sabía que existía los acentos pero no sabía en 

castellano si iban para un lado o para otro, esto le sucedió en las primeras 

clases, pero a raíz de participar en el curso, pudo lograr acceder a la 

universidad, continuar los estudios universitarios con éxito y ahora mismo 

es una persona a punto de graduarse y con un nivel formativo muy acordé a 

las personas que están estudiando su mismo grado y que además, está 

incorporándose al mundo laboral con mucho éxito” (Teresa) 

 

Transformación del entorno y la familia 

 

El responsable del PIPG asegura que el GAU es una de las acciones más 

transformadoras, relacionada con la mejora de la educación de la comunidad 

gitana porque, de hecho, tiene una repercusión no tan solamente para la 

persona que participa sino para todo el conjunto de su familia. Ya que, las 

familias de las personas que participan en el GAU tienen una notable mejoría 
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sobre la educación. Uno de los indicadores, es que aumenta la preocupación 

por la educación de sus hijos. De hecho, muchas de las familias ya empiezan 

a llevar a sus hijos a estudios no obligatorios, cómo guarderías o primaria. 

Además, cabe destacar que cuando hablamos de familia en el Pueblo Gitano, 

nos referimos al termino de familia extensa, más allá del núcleo familia. Por 

ende, esta mejora causa un mayor impacto dentro de la propia familia y/o 

comunidad. 

 
Yo creo que la mejora que han tenido las familias y diferentes personas que 

han pasado por el curso de acceso a la universidad no es que sea teórica, 

sino que es palpable. Estoy seguro de que las mejoras de las notas de sus 

hijos han aumentado y en el ámbito familiar, también ha aumentado la 

preocupación de que sus hijos tengan un centro de más calidad. De hecho, 

muchas de las familias ya empiezan a llevar a sus hijos a estudios no 

obligatorios, cómo guarderías o  primaria, esto es lo que hace que se 

expanda y se extienda el curso de acceso la a universidad, pero no 

solamente, no se aprecia las mejoras en los participantes del curso sino 

también como estamos hablando en sus propias familias y cuando hablamos 

de familia hablamos del núcleo familiar, madres, padres e hijos, pero en este 

caso la comunidad gitana cuando hablamos de familia también hablamos de 

familia extensa, tíos, sobrinos, nietos o bisnietos. Por eso, yo pienso que el 

curso de acceso a la universidad es una de las acciones más transformadoras 

relaciona con la mejora de la educación de la comunidad gitana porque de 

hecho tiene una repercusión no tan solamente para la persona que participa 

sino para todo el conjunto de su familia. (Ramón Vílchez) 

 

Por otro lado, el profesorado del GAU también explica que las familias de las 

personas que pasan por el curso tienen notables mejorías. Una de ellas, es el 

aumento de la preocupación por una educación de calidad para sus hijas. De 

hecho, se han realizado cursos de inglés para sus hijas debido a la demanda de 

las personas, madres y padres que han participado en el curso. Otro de ellas, 

es que se empieza a notar un aumento de mujeres gitanas que inician procesos 

formativos como este.  

 
“En el caso de las familias me gustaría poner un ejemplo, ya que, también 

participo como profesora de inglés en un curso que se ha preparado para las 

hijas de los alumnos que han participado o que participan actualmente en el 

curso del GAU, donde las mismas madres y padres han reclamado un curso 
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específico de inglés para sus propias hijas, para que puedan aumentar su 

nivel educativo. De esta manera, están apostando por esa formación en 

inglés tan importante para sus hijas. Por consiguiente, muchas de las hijas 

de los participantes del GAU han mejorado su nivel educativo e inclusive 

se están mentalizando de poder acceder a la universidad.” (Marta) 

 

Recomendaciones desde y para el Trabajo Social 

 

El responsable del PIPG recomienda que los Servicios Sociales, los 

Trabajadores Sociales deberían estudiar desde donde parten las familias y 

trabajar en base a centralizar esfuerzos sobre la importancia que tiene la 

mejora de la educación de las familias. Ya que, sin formación no se logrará 

sacar a las familias de los círculos de Servicios Sociales: 

 
“Yo creo que, desde los Servicios Sociales, los Trabajadores Sociales tienen 

un trabajo primordial a realizar en la mejora de la situación escolar, 

formativa y educativa sobre la comunidad gitana. Primero estudiar desde 

dónde parte las familias gitanas y la importancia que tiene que lleguen al 

máximo, no decirles no te preocupes si no quieres estudiar porque no, no, 

es todo lo contrario, hay que hacer ver a las familias gitanas que todo el plan 

de intervención social que se hace a las familias, se centra en un eje principal 

qué es la formación y esto hará que la familia vaya saliendo de los círculos 

muchas veces viciosos de Servicios Sociales, como, por ejemplo, cuando se 

dice que la familias gitanas todas están en los servicios sociales pero claro 

hay que preguntarse porque están, ya que no han conseguido un nivel 

educativo para dar el paso hacia delante.” (Ramón Vílchez) 

 

 Por otro lado, la coordinadora del PIPG recomienda los Trabajadores 

Sociales o equipos de Servicios Sociales que las personas que están en los 

círculos de Servicios Sociales deberían poder optar a una formación que les 

permita salir de estos círculos viciosos, y no realizar formaciones que 

simplemente perpetúan la situación de estar al margen del mercado laboral: 

 
“La recomendación que haríamos es muy sencilla las personas que están en 

circuito de Servicios Sociales para poder salir de circuito de Servicios 

Sociales deberían poder adquirir una formación que les permita salir de ahí, 

para romper ese círculo. Entonces recomendamos a los servicios de 

trabajadores sociales o a los equipos de Servicios Sociales que estén 
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coordinados en este caso con el Plan Integral para poder derivar personas a 

formaciones que les permitan salir de ahí. Desechar o desestimar 

formaciones que simplemente perpetúan la situación de estar al margen del 

mercado laboral, de la salud y de la participación como tú bien has dicho. 

Y empezar a optar por formaciones que les permitan salir de ahí.” (Teresa) 

 

 Por otra parte, el profesorado del GAU recomienda que los profesionales 

de Servicios Sociales, Trabajadores Sociales que intervienen con personas 

gitanas deberían recibir una formación específica sobre Cultura y Pueblo 

Gitano. Ya que, el desconocimiento puede causar una idea y/o imagen 

distorsionada de la comunidad gitana: 

 
“Yo una cosa que veo fundamental, es que los trabajadores sociales o en la 

formación universitaria, o una vez que están en un barrio con población 

gitana, deben de recibir una formación específica sobre cultura y pueblo 

gitano, porque tienen muchas veces una imagen de la comunidad gitana qué 

es una imagen de pobreza y exclusión, pero no es gitana. Claro que hay 

gitanos pobres y claro que hay gitanos qué se dedican al tráfico de drogas y 

claro que hay gitanos que maltratan a las mujeres, pero cómo payos, como 

negros, cómo blancos, o como azules. Es decir, es una cuestión de 

marginalidad y exclusión, pero no es cultura gitana. Por tanto, creo que esto 

sería fundamental. (…) yo creo que los equipos de formación en Servicios 

Sociales cuenten con personas gitanas en sus equipos de trabajo. Es decir, 

sería impensable que no hubiera mujeres en equipos de servicios sociales, 

pues exactamente igual, es impensable que los colectivos marginados 

tradicional e históricamente sigan sin estar representados en estos equipos 

de trabajo. (…) La tercera recomendación que yo le haría los servicios 

sociales, sería que ante situaciones de familias que quieren mejorar su nivel 

socioeducativo propongan actuaciones que estén avaladas por la comunidad 

científica. (…) no podemos ofrecer cosas diferentes para los gitanos que, 

para los payos, o sea hay que ofrecer lo mejor a todo el mundo.” (Francisco) 

 

Conclusiones 

 

Este estudio evidencia que la situación del Pueblo Gitano sigue siendo ha día 

de hoy muy preocupante. Los datos señalan que únicamente el 1% de la 

población gitana tiene un título universitario (Damonti & Arza, 2014), 

mientras el 35% del resto de la población lo posee (INE, 2020). Estos datos 



172 González-García & Flecha Sanmamed – Impacto social del GAU  

 

 

de exclusión se observan también en otras áreas fundamentales para el 

desarrollo de esta comunidad, como la salud, el empleo o la vivienda (García, 

Santiago & García, 2019; Macías-Aranda, 2017).  

 La comunidad científica lleva décadas alertando del porqué de esta 

situación. Entre las causas más evidenciadas encontramos el Antigitanismo y 

la implementación de prácticas sociales y educativas que van en contra de las 

recomendaciones y evidencias científicas con impacto social (Macías-Aranda, 

2017). Sin embargo, este trabajo también ha podido evidencias que poco a 

poco emergen acciones que están dando la vuelta a la situación de exclusión 

del Pueblo Gitano; acciones avaladas por la comunidad científica 

internacional por su impacto social. Es el caso de la formación de familiares 

(Flecha, 2015), una Actuación Educativa de Éxito que está siendo 

implementada por el Plan Integral del Pueblo Gitano bajo el nombre de GAU 

(Grupo de Acceso a la Universidad). Este curso prepara a personas gitanas 

mayores de 25 y 45 años para que superen el examen oficial de acceso a la 

universidad. 

 Nuestros resultados nos han permitido conocer el papel que está teniendo 

el Plan Integral del Pueblo Gitano (PIPG) sobre el proceso formativo y 

educativo de la comunidad gitana que participa en el GAU. El PIPG está 

consiguiendo, entre otras cosas, que cada vez más gitanos y gitanas participen 

en el GAU, que se mantengan en el curso y que transformen sus vidas gracias 

a él.  

 Por otra parte, este estudio nos ha permitido analizar también el impacto 

educativo que está teniendo el Plan Integral del Pueblo Gitano sobre la 

comunidad gitana en Cataluña. Entre otros resultados, hemos podido 

identificar que el GAU está aumento exponencialmente el número de 

aprobados que acceden a la universidad, a la vez que está aumentando las 

expectativas y habilidades educativas y laborales, y transformando las 

relaciones sociales y el entrono familias de los y las participantes. Todo ello 

se está manifestando en un empoderamiento real y decisivo de la comunidad 

gitana.  

 Por último, en cuanto a los resultados alcanzados podemos identificar 

algunas recomendaciones, teniendo en cuenta la voz de las personas gitanas y 

desde una perspectiva científica y del trabajo social, para desarrollar, 

actuaciones que mejoren la situación educativa de la comunidad gitana. En 

este sentido, se antoja fundamental que las trabajadoras y trabajadores 
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sociales, así como los Servicios Sociales en su conjunto, se formen sobre la 

cultura gitana, y especialmente sobre los determinantes sociales que han 

llevado a este Pueblo a situarse en la situación en la que está; para así no 

confundir la cultura o los valores gitanos con prejuicios y estereotipos. Se 

destaca también el trabajo comunitario y conjunto de manera igualitaria entre 

la comunidad gitana y el Trabajo Social. Otra recomendación que ha emergido 

de nuestro análisis es la necesidad de basar las acciones desde el Trabajo 

Social en evidencias científicas. Estas recomendaciones están en línea con lo 

que se viene reclamando desde el Trabajo Social en relación con la 

intervención con comunidades excluidas y vulnerables, desde un enfoque 

participativo y comunitario (Aguilar & Llobet, 2012; Cortés, 2017; Llobet et 

al., 2005).  

 Nos gustaría finalizar este articulo con una cita de Elena, una mujer gitana 

que está intentado acceder a la universidad a través del GAU. Gracias a la 

participación de Elena en el curso, las expectativas educativas y oportunidades 

sociales de su familia se han transformado radicalmente: su hijo ha accedido 

a la universidad, cuando estaba a punto de abandonar los estudios, y ha 

conseguido un contrato laboral a jornada completa dentro de su ámbito 

profesional, siendo el primer miembro de la familia que consigue este tipo de 

contrato. A la vez, el marido de Elena se ha animado con ella a retomar los 

estudios y acceder a la universidad. No hay duda de que Elena es un claro 

ejemplo de la trasformación del entorno y el impacto social que produce una 

Actuación Educativa de Éxito como la formación de familiares GAU del Plan 

Integral del Pueblo Gitano: 

 
(…) pues mi hijo el mayor decidió retomar los estudios también. Ya que, él 

tenía el graduado escolar, pero en su día dejo el bachillerato y el hecho de 

llevarlo al Plan Integral del Pueblo Gitano y de que los técnicos y personas 

de allí pudieron hablar con él y lo animaron de tal manera que decidió hacer 

un Grado Superior en Integración Social que, lo aprobó y ahora está 

haciendo el primer año del grado de Sociología en la Universidad Autónoma 

de Barcelona. Pero la cosa no queda ahí, porque al ver el esfuerzo que yo 

estaba haciendo, mi marido también se animó a participar en este curso. Así 

que este año he seguido esforzándome en mi tercer año juntamente con mi 

marido y ambos nos hemos presentado a las pruebas y la verdad que 

esperamos los resultados con mucha ilusión. (Elena) 
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Notas 

 

Este estudio ha sido financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica 

y Técnica y de Innovación 2017-2020 del Ministerio de Ciencia, Investigación 

y Universidades, con cofinanciación de los Fondos Estructurales de la Unión 

Europea. (Referencia RTI2018-097879-A-100) 
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