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En la encrucijada (y II)En la encrucijada (y II)

El éxito escolar del alumnado gitano

Hemos identificado varios factores de peso
para la continuidad escolar que se constitu-
yen alrededor de la personalidad –más allá
de las circunstancias personales– y que no
habíamos contemplado en las hipótesis ini-
ciales de la investigación:

Conciencia de éxito escolar inicial

El éxito, evidentemente, constituye siempre
un motivo fundamental para la continuidad
de cualquier aprendizaje. Además, muchos
padres gitanos dejan estudiar a sus hijos e
hijas sólo mientras obtengan buenos resulta-
dos, sobre todo si se trata de una chica.
Este mismo paso dieron hace unos años los
padres de las clases sociales medias y bajas
de la población mayoritaria. Pero el impacto
del éxito inicial en la trayectoria de las per-
sonas es aún mayor, según las experiencias
analizadas, cuando se reconoce y se com-
parte explícitamente por parte del profeso-
rado y de los progenitores.

Tenacidad y empeño personal:
tener y/o desarrollar un proyecto

A través del análisis de los casos de las per-
sonas que han logrado una mayor continui-

dad académica hemos constatado que la ma-
yor parte se caracteriza por su tenacidad y
empeño personales, frente a las dificultades
académicas y frente a situaciones de presión
hacia el abandono.

Esto es especialmente relevante en el caso
de las mujeres: la mayoría de las gitanas que
han proseguido estudiando se definen a sí
mimas como muy tenaces y luchadoras. Se
añade el hecho inequívoco, también señala-
do en la literatura, de que nuestras entrevis-
tadas han debido desarrollar un rol doble,
demostrando por encima de toda duda su
compromiso con la mayoría de expectativas
familiares depositadas en su condición de
mujeres y con todas las obligaciones deriva-
das de una situación de división sexual del
trabajo intradoméstico de tipo tradicional.

Las familias gitanas con frecuencia están
expectantes con respecto al colegio, y es el
propio alumno o alumna el que con su deci-
sión y determinación consigue que sus fami-
lias vean bien el que siga estudiando. Éste es
uno de los aspectos en los que se pone en
evidencia la divergencia de motivaciones, es-
trategias y posibilidades de hombres y muje-
res gitanos frente al éxito y la continuidad
educativa. Muchas de nuestras entrevistadas
disfrutan estudiando y mencionan que ésto
constituye una liberación para ellas. Sin em-
bargo, a partir de ciertos momentos clave
en el ciclo vital, los chicos parece que no
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ganan mucho con la continuidad, porque en
su medio ya tienen una posición claramente
favorable frente a la de las chicas. Por otra
parte, muchas de nuestras informantes gita-
nas que han estudiado o están estudiando se
mantienen solteras o se casan con no gita-
nos, situación anteriormente desconocida en
la experiencia cultural gitana. Este extremo
puede constituir en sí mismo una presión
diferencial para las chicas, mientras que las
opciones derivadas de la continuidad acadé-
mica de los chicos no se modifican, al me-
nos en teoría. Por eso podemos hablar en
muchos casos de proyecto, en el caso de
ellas de forma más clara (“Lo tenía muy
claro” o afirmaciones similares nos han ma-
nifestado muchas de las entrevistadas).

Habilidades sociales

Otro factor que ha favorecido tal vez no el
éxito, pero sin duda la continuidad en situa-
ciones de toma de decisiones, lo constituyen
las habilidades sociales (competencia social,
asertividad, habilidades comunicativas). Son
con frecuencia personas que ante posibles
señalamientos y presiones de una u otra parte
saben responder de un modo airoso: ni en-
colerizándose ni acomplejándose, sino de una
manera cordial, conciliadora, positiva, e in-
cluso en ocasiones con humor.

Capacidad de negociación

La convicción y la tenacidad de la propia
alumna se conjuga en muchos casos con
una disposición extraordinaria para colabo-
rar en el trabajo doméstico y en la contribu-
ción a los ingresos familiares: a la joven
estudiante gitana se la presiona a menudo
para que cumpla simultáneamente con sus
obligaciones como estudiante (buenos resul-
tados académicos como prueba de que su
empeño va ‘en serio’), desde su definición
de miembro femenino de un entorno fami-

liar tradicional (responsabilidades domésti-
cas y cuidado de personas, además de tra-
bajo extradoméstico) y desde las presiones
comunitarias a las que está expuesta y pro-
bablemente comparte su familia. Su capaci-
dad de negociación les ha posibilitado estu-
diar sin tener que llegar a una ruptura con
su familia y/o su entorno. Esta actitud con-
ciliadora les ha permitido mantener la rela-
ción con su familia y/o su entorno, pero
esto ha sido, en ocasiones, a costa de per-
der ciertas oportunidades académicas y la-
borales, al menos temporalmente. Donde
existe un entorno familiar y/o vecinal desfa-
vorable, el empeño en llevar a cabo un pro-
yecto propio se torna un eje fundamental
para que la alumna o el alumno pueda se-
guir adelante y cumplir con sus expectativas
académicas, llegándose a una solución de
compromiso que se refleja en los relatos de
las gitanas entrevistadas: ser buenas estu-
diantes, “formales” desde el punto de vista
tradicional/patriarcal, y colaborar activamente
en el trabajo doméstico y/o con trabajos fuera
del hogar.

Desigualdades de género
en la valoración y apoyo
ante la escolaridad

En relación con la continuidad académica
del alumnado gitano, además de las dimen-
siones analizadas, hay una dimensión que
incide de forma transversal: el género, es
decir, el peso de los distintos roles y relacio-
nes esperados de cada sexo y, por consi-
guiente, las distintas pautas de comporta-
miento atribuidos a hombres y mujeres en
sus comunidades de procedencia.

Más expectativas respecto
a los chicos

Entre la población gitana (y en la mayorita-
ria en épocas recientes) los padres invierten
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más en los chicos –siempre que consideren
la continuidad escolar como una opción para
ellos– y esperan más de ellos en su proyec-
ción social como grupo familiar. Además,
ciertas actuaciones desde los centros educa-
tivos (profesorado y mediadores) indirecta-
mente alimentan esta desigualdad orientados
desde un relativismo mal entendido.

En cualquier caso, entre la población gi-
tana mayor de 35 años hay más hombres
gitanos universitarios que mujeres; pero di-
cha tendencia se está igualando e incluso
invirtiendo actualmente. Las mujeres gitanas
mayores que continuaron estudiando debie-
ron enfrentarse muy frecuentemente a
incomprensiones y conflictos con algún
miembro de su familia, y todavía en la ac-
tualidad, muchas de las mujeres que prosi-
guen estudios se arriesgan a la pérdida de
prestigio en términos tradicionales.

Socialización diferenciada, mayor
control de las chicas

En la adolescencia el alumnado mayoritario
empieza a ir a espacios de ocio nocturno y
a relacionarse más abiertamente en términos
afectivos. A partir de esa etapa existe una
presión por el mantenimiento de límites en
ambos sexos por parte de su familia o en-
torno comunitario, pero más en todas las
mujeres gitanas. Por ello, se da una expe-
riencia divergente en relación con el grupo
de iguales de mujeres y hombres: hay más
cautela y barreras para las chicas y más li-
bertad para los chicos. Éstos cuentan con la
posibilidad de elegir, y sus relaciones con
no gitanos no se consideran contaminantes
(puede verse sometido a ciertas presiones,
pero, por lo general, menos que sus herma-
nas o primas).

Las mujeres que continúan estudiando
con mucha frecuencia han evidenciado ma-
yor coraje y han aprovechado más los estu-
dios que sus hermanos. Pero la continuidad
escolar de las chicas gitanas sigue constitu-

yendo en muchos ámbitos un tema que se
contempla con mucha cautela y prevención,
si bien existen cambios y se plantean dudas,
y muchas familias están expectantes, espe-
rando a ver qué pasos dan las demás fami-
lias.

Se exigen mejores resultados
a las chicas

A menudo se da poco crédito a los intereses
de las mujeres por seguir estudiando o bien
se considera de forma diferencial el mismo
interés que muestra un chico o la existencia
de un interés sólo medio en ellos y ellas. Por
ejemplo, uno de nuestros entrevistados re-
cuerda que él en el IES no estudiaba gran
cosa y era bastante “juerguista” y que se
siente orgulloso de “haber compaginado las
dos cosas”. Sin embargo, con relación a su
hermana (que tiene una actitud en el IES
similar a la que él tuvo, de estudiar sólo lo
justo y querer pasárselo bien), por las mis-
mas razones por las que él se siente orgu-
lloso de su estrategia de paso por el IES,
considera que ella debe abandonarlo. Lo que
en su caso es destacable por ser “listo”, en
el caso de su hermana o de su hija es in-
aceptable por ser “inmoral”.

Se mantienen más obligaciones
familiares para las chicas

Es bastante habitual que la chica gitana que
va al instituto o a la universidad deba com-
paginar sus estudios con tareas domésticas
de responsabilidad. En nuestro estudio he-
mos detectado tres posibilidades en relación
con las tareas encomendadas a las mujeres
gitanas estudiantes:

- Ninguna tarea extra (familias en las que
el ser hombre no constituye un privile-
gio).
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- Alguna tarea doméstica y/o laboral que
le exigen un esfuerzo extra (sumadas a
los estudios). Diferenciación en los ro-
les de género en la división de tareas.

- Tareas que excluyen de la continuidad
académica: horarios mutuamente
excluyentes y/o que enfrentan su dedi-
cación escolar con su identidad étnica,
que en ciertos contextos se define por
su consideración moral.

Al finalizar los estudios, situación
más ventajosa para los chicos

Con frecuencia ocurre que los chicos tam-
poco son bien mirados por algunas perso-
nas de su entorno mientras están estudian-
do, pero al obtener acreditaciones sí pasan
a ser bien considerados. Sin embargo, a las
mujeres no siempre les mejora su situación
la acreditación, puesto que se sigue contem-
plando su éxito social desde la perspectiva
del matrimonio.

Persistencia de ideología
sexista/tradicional también en
algunas familias con integración
socio-laboral y en hombres
con trayectorias de éxito
y continuidad educativa

Hemos podido constatar que muchos pa-
dres que han logrado una inserción laboral
y urbanística, e incluso algunos hombres que
ellos mismos han tenido trayectorias de éxi-
to académico, proyectan más expectativas
académicas para sus hijos y/o hermanos,
mientras que la opción escolar la perciben
cargada de riesgo para las mujeres de su
familia. Podemos hablar de la emergencia de
una estrategia recurrente:

- El aumento de su inserción en la socie-
dad mayoritaria por la vía del apoyo a
la continuidad académica del hijo (o de
su propia continuidad escolar, en el
caso de los jóvenes estudiantes varo-
nes).

- El mantenimiento del prestigio ante su
red de relaciones gitanas por la vía de
“reservar” y “preservar” a la hija (o a
la hermana, en el caso de los jóvenes
estudiantes varones) para el rol tradi-
cional, lo cual incluye alejarla de tal
continuidad.

Esta concreción estratégica divergente
está encaminada a mantener y aumentar el
prestigio dentro de la comunidad de origen,
sin perder oportunidades derivadas de con-
diciones de integración favorables y su man-
tenimiento.

La respuesta de las mujeres
gitanas con éxito
y continuidad académica

Estas mujeres gitanas quieren estudiar, valo-
ran los estudios porque ven con espíritu crí-
tico su realidad y observan que a ellas sí les
interesa cambiar su entorno (es decir, lu-
chan por un cambio). Ahora bien, por lo
general, no existe un enfrentamiento abier-
to, sino que llegan a soluciones de compro-
miso, por la vía de la negociación con sus
familias. Pero se las enfrenta, por parte de
su entorno familiar y comunitario, a una
disyuntiva perversa que pretende hacer de-
pender el mantenimiento de la adscripción
étnica individual –y de los consiguientes vín-
culos sociales y afectivos– de su renuncia a
la continuidad educativa. Y a la inversa, des-
de la sociedad mayoritaria representada por
las instituciones educativas no se ve viable ni
creíble su proyecto de continuidad sin el
abandono de la identificación y los vínculos
étnicos y comunitarios. Algunas han llegado
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a un enfrentamiento abierto y a una ruptura
con parte de su familia que les impedía su
continuidad académica, pero también hay in-
dicios de cambio socio-cultural, y así nos
encontramos con algunas chicas gitanas es-
tudiantes que tampoco contribuyen a las ta-
reas del hogar, igual que los chicos, puesto
que su entorno familiar prioriza su dedica-
ción a los estudios.

Hemos detectado cinco tipos de dinámi-
cas diferentes en sus familias y en las pro-
pias gitanas con continuidad académica:

1) Apuesta clara por la continuidad
escolar de la hija:

Chicas que han sido animadas claramen-
te por sus padres a proseguir sus estudios.
No han existido diferencias entre mujeres y
hombres a la hora de estudiar. Se trata de
casos donde no se reproducen los roles
sexuales tradicionales de forma muy marca-
da, y existe una relación de mayor igualdad
entre hijos e hijas (es decir, se da una posi-
ción socio-cultural más integrada). Esta pos-
tura favorable a la formación académica de
la mujer y de su incorporación al mercado
laboral extradoméstico y extrafamiliar la he-
mos detectado en diversas situaciones fami-
liares: padre militante de izquierdas, hija de
matrimonio mixto, familia con clara inclu-
sión social (académica, laboral y urbanística)
y posición económica acomodada, familia en
la que trabaja la madre fuera del hogar en
trabajos no familiares. Esta postura existe en
algunas familias, pero no ha sido la dinámi-
ca más habitual para la mayoría de nuestras
entrevistadas.

2) Negociación de soluciones
de compromiso:

Padres que no han animado a sus hijas a
seguir estudiando, pero no se han opuesto
al estudio de sus hijas, y ellas han ido bus-
cando soluciones de compromiso:

- Estudiar al tiempo que realizan tareas
domésticas y/o contribuyen a la eco-

nomía doméstica (compatibilizar una
doble o triple jornada).

- Seguir estudiando y pertenecer a una
asociación de mujeres gitanas (y a ve-
ces trabajar en ella).

- Estudiar en un colegio de monjas sólo
para mujeres (las más mayores).

- Esconderse de otras familias gitanas.

Estas familias y estas jóvenes han recibi-
do críticas y presiones por parte de miem-
bros externos a la familia más próxima debi-
do a la continuidad escolar de la chica y por
el trato igualitario dado a hijos e hijas. En
estos casos no siempre se da el apoyo de los
dos padres a la continuidad académica de la
hija aunque parece que las decisiones que
toma el padre son las definitivas. A veces
existe apoyo de la madre, pero subrepticio;
en otras, por el contrario, hay cierta presión
de la madre por el abandono. Pero, en cual-
quier caso, no ha existido una oposición
frontal al marido.

3) Enfrentamiento a la oposición
familiar:

En algunos casos los padres se han
opuesto rotundamente a que su hija estudia-
ra y ésta se ha visto en la tesitura de inten-
tar seguir estudiando (y ser cuestionada o
abiertamente rechazada por su familia y co-
munidad de origen, llegando a romper con
su familia o parte de ella), o bien abandonar
los estudios:

a) Una proporción importante de ellas han
abandonado los estudios (aunque ha-
yan sido incluidas en la muestra por
presentar trayectorias de éxito y conti-
nuidad hasta cierto punto. Alguna de
estas jóvenes han sufrido serias crisis,
otras se ha comprometido (pedido, en
términos gitanos) al poco tiempo (como
estrategia del grupo familiar para man-
tenerla dentro de lo que éste considera
aceptable pero también, de forma cre-
ciente, como estrategia de la propia
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chica para adquirir distancia y autono-
mía respecto a su grupo familiar de
origen y postergar alguna clase de con-
tinuidad)

b) Algunas se han enfrentado y se han
fugado del domicilio familiar. Algunas
de las experiencias de ruptura con la
familia, aunque se hayan iniciado con
el deseo firme de la chica de seguir
estudiando, se han materializado defi-
nitivamente con el enamoramiento de
un chico no gitano.

4) Trayectorias académicas
interrumpidas y postergadas:

En otros casos, en los que se ha ido
postergando y reemprendiendo la trayecto-
ria académica personal según las circunstan-
cias (exigencias de dedicación/contribución
a la familia, virulencia de la oposición o cál-
culo de costes y beneficios) hemos podido
documentar fases del ciclo vital en las que
se ha podido hacer efectiva la estrategia men-
cionada en el tipo de situación anterior. Las
principales razones aducidas para que la jo-
ven dejara los estudios han sido: necesidad
de contar con su fuerza de trabajo en su
casa y/o fuera, miedo a las relaciones dentro
del entorno mayoritario, desconcierto ante
el cambio de perspectivas, deseo de asegu-
rar un matrimonio para la chica, interpreta-
ción de las dificultades y titubeos de la chica
como falta de seriedad en los estudios. Por
otra parte, algunas chicas voluntariamente
–o por miedo a dar un salto en el vacío,
cuando los cambios se aceleran–, interrum-
pen sus estudios para contraer matrimonio
o tener hijos (esto en los hombres no suele
darse).

5) Madres jóvenes que iniciaron
estudios y que pueden proyectar
expectativas distintas:

Algunas madres que en su día llegaron a
estudiar algún curso más, pero finalmente
abandonaron de forma definitiva y se casa-

ron. Estas madres construyen expectativas
diversas sobre sus hijas:

a) Algunas desean que sus hijas tengan
estudios y logren lo que ellas no consi-
guieron completar: consideran que los
tiempos han cambiado, y que es positi-
vo que sus hijas lleguen adonde ellas
no pudieron.

b) Otras mantienen una postura ambigua,
escéptica o temerosa. Parecen encon-
trarse en la encrucijada, moverse entre
la resignación y la valoración de cosas
que consideran ideales, pero ven im-
probables. Señalan que a ellas les fue
bien en el instituto y que ven impor-
tantes los estudios, pero proyectan unas
expectativas escolares pobres sobre sus
hijas (construyen un discurso de falta
de capacidad de sus hijas como defen-
sa de su temor) y no se sienten ni
siquiera seguras de que éstras acudan
al IES.

Impacto del éxito
y la continuidad escolar

El hecho de haber estudiado lleva consigo a
menudo unas repercusiones en la construc-
ción identitaria, en las relaciones familiares y
comunitarias, y en el acceso al trabajo y a la
inserción socio-económica. La continuidad
académica comporta siempre aculturación (en
el sentido expuesto más arriba) y, por ello
mismo, en ocasiones riesgo de crítica (de
acusaciones de haberse apartado de su gru-
po o de haberse “apayado”):

a) En los chicos y hombres implica cierto
aumento de la soltería y del aplaza-
miento del matrimonio, alguna crítica
de deslealtad, y también la obligación
por parte de la persona de mostrar
que “cumple” con su familia en un sen-
tido tradicional, aunque en el caso de
chicos y hombres esto se limite a parti-
cipar en reuniones familiares, visitar a
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los familiares enfermos y, si llega el
caso, corresponder con la reciproci-
dad esperable entre parientes.

b) En las chicas y mujeres implica tam-
bién el aplazamiento del matrimonio e
incluso la dificultad de realizarlo den-
tro de su propio grupo, con la opción
voluntaria por la soltería en ocasiones.
Pero las obligaciones que debe mante-
ner para su éxito sea considerado como
tal pasan por ser buena estudiante, mos-
trarse formal desde el punto de vista
tradicional/sexista, asumir responsabili-
dades en las tareas domésticas, e in-
cluso a veces colaborar en la economía
familiar realizando algún trabajo extra-
doméstico, además de las que se espe-
ra de los chicos y hombres.

Hemos podido detectar entre los y las
estudiantes gitanos diversas repercusiones
positivas (tanto en ellos y ellas como en su
entorno) y también algunos efectos perso-
nales negativos, que exponemos brevemente
a continuación:

- Aspectos personales positivos:

a) Apertura, distanciamiento crítico,
perspectivismo, y mayor desarrollo per-
sonal.

b) Incremento de la autonomía y poder
de decisión.

c) Mayor flexibilidad y pluralidad en el
ejercicio de los roles, mayor libertad.

d) Crecimiento de las competencias y ha-
bilidades interculturales y de desempe-
ño en la sociedad mayoritaria.

e) Lo anterior puede implicar también au-
mento de prestigio en la propia comu-
nidad (si bien, por lo general, sólo des-
pués de lograr su formación e inser-
ción)

f) Ampliación de las posibilidades de in-
serción laboral y mejora de la econo-
mía del grupo familiar.

- Aspectos positivos sobre el grupo
familiar de origen:

a) Cambio en la percepción de sus fami-
lias ante el estudio: tiende a aumentar
la valoración de los estudios en su me-
dio.

b) A menudo se transforma la actitud de
su familia: práctica de relaciones socia-
les más abierta, distancia crítica y
aculturación relativa.

- Aspectos personales negativos:

a) Cierto sufrimiento por distanciarse de
la familia y del entorno comunitario.

b) Desarraigo respecto al origen social a
la hora de reconstruir la sociabilidad y
de buscar pareja dentro del propio gru-
po.

c) Riesgo de crisis, conflicto interior y con-
fusión identitaria (por las incompren-
siones y las presiones comunitarias)

d) Temor a no cumplir con las expectati-
vas proyectadas sobre ellos/as en su
entorno.

e) Posibles dificultades en el acceso al tra-
bajo (unido a ausencia de capital so-
cial, en el sentido de redes de influen-
cia desde su entorno familiar) y en el
desempeño laboral, por racismo y dis-
criminación

A modo de conclusión: una
múltiple situación de encrucijada

A través del análisis de las experiencias y
trayectorias de éxito escolar de las gitanas y
los gitanos entrevistados, hemos podido cons-
tatar que su continuidad educativa les lleva
frecuentemente, a ellas y ellos y a sus gru-
pos familiares, a una múltiple situación de
encrucijada. Se hace evidente la necesidad
de tomar decisiones que puedan asegurar
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un cierto control de las tranformaciones que
de todas maneras se están produciendo, pero
el futuro es incierto y la experiencia de rela-
ciones interculturales no puede favorecer ni
mucho menos fundamentar la confianza en
las posibilidades de integración, en un senti-
do deseado –aunque sin duda no formulado
así con claridad– de acomodación sin asimi-
lación. Esta situación de encrucijada múlti-
ple apunta desde distintos frentes a las con-
cepciones y relaciones de género en el seno
de las familias y comunidades gitanas:

a) Encrucijada en lo relativo al papel de
hombres y mujeres y, por tanto, a las
expectativas sobre sus hijos e hijas (y
en la auto-representación de éstos y
éstas): apostar por la igualdad de las
personas de ambos sexos o, por el con-
trario, preconizar como legítimo, “cul-
tural” e idiosincrásico (incluso como
“motivo de orgullo”) la subordinación
de las oportunidades y de las decisio-
nes de las mujeres.

b) Encrucijada frente a la escolarización:
tomar una postura más o menos activa
en la escolarización de sus hijos e hijas
y en su continuidad académica o, en
cambio, conformarse con una escolari-
zación breve, argumentando que no
son bien aceptados, que les van a dis-
criminar igualmente en el trabajo con
o sin títulos, y que “no es lo suyo”,
pues su cultura tradicionalmente no ha
requerido la escuela. Y defender que,
en el caso de las chicas, a esto hay que
añadir que el estudiar a partir de la
adolescencia supone hacerlas correr
unos riesgos elevados e innecesarios,
al situarlas en contacto con chicos que
en su mayoría no serán gitanos y al
prepararlas para algo que en modo al-
guno les va a servir para su futuro rol.

 c) Encrucijada frente a las opciones de
cambio cultural: apostar por una
aculturación aditiva, pluricultural (que

reconozca las múltiples identificaciones
y recreaciones de una verdadera inclu-
sión) o, por el contrario, entender que
–dadas las circunstancias de estigmati-
zación y etiquetaje de que son objeto–
la única opción viable es el repliegue
sobre el propio grupo y la desconfian-
za hacia cualquier cambio de la situa-
ción actual.

Cada una de estas decisiones seguramente
pueda presentar diversas gradaciones en uno
u otro sentido, pero lo que es indudable es
que la continuidad escolar de los chicos y,
especialmente la de las chicas gitanas, acen-
túa estos dilemas, hace más necesaria la toma
de posición y contribuye a acelerar los cam-
bios. Ahora bien, estas encrucijadas de las
familias y jóvenes gitanos/as no tienen lugar
en el vacío o dentro de los propios grupos y
comunidades, ni son unidireccionales: tam-
bién nos conciernen, de alguna manera, al
resto de las personas e instituciones (a los
madres y padres no gitanos, al profesorado,
a los titulares de los centros concertados, a
las distintas administraciones). El dilema que
evidencia y nos pone sobre la mesa la
escolarización del alumnado gitano ahora
mismo es cuestionarnos en qué medida esta-
mos dispuestos a apostar cotidianamente (en
el ámbito social y en el escolar) por la con-
vivencia, la cooperación y la igualación, es
decir, por la cohesión social. O, por el con-
trario, renunciamos ello y consideramos que
la postura más sensata por nuestra parte es
el recelo y el situarnos lo mejor posible ante
las inevitables leyes de la competencia y la
meritocracia (con su consiguiente cuota de
segregación y exclusión).

En esta investigación ha quedado paten-
te que las decisiones de las familias y de las
y los estudiantes gitanos les incumben a cada
uno/a de ellos ineludiblemente (es decir, que
siempre cuentan con un margen de acción y
que en circunstancias similares algunos jó-
venes y algunas familias optan por la conti-
nuidad escolar de sus hijos e hijas, y otras
no), aunque sus opciones por unos u otros
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caminos se halla condicionada por el con-
texto socio-económico y laboral, urbanístico
y vecinal, y, lógicamente, por el propio con-
texto escolar en el que se desenvuelven sus
vidas. Pero, sobre todo, se ha puesto de
manifiesto que el éxito y continuidad educa-
tiva de estas y estos jóvenes se desarrollan
cuando cuentan con apoyos y mensajes in-
equívocos de competencia y de pertenencia,
que les permite elaborar una vinculación aca-
démica (Davidson, 1996), es decir, con ex-
periencias positivas en el ámbito escolar, con
la mayoría y como la mayoría.

Recomendaciones

De los resultados de nuestra investigación
se derivan distintas recomendaciones a di-
versos niveles, tanto en el terreno de la prác-
tica como en el de la investigación que ayu-
de a comprender mejor dicha práctica. La
conclusión central es que las condiciones
favorecedoras del éxito y la continuidad
educativa del alumnado gitano se ven propi-
ciadas en la medida en que cada una de las
instancias sociales y educativas realizan una
apuesta clara y coherente a favor de la con-
tinuidad educativa de ellas y ellos. Y, lógica-
mente, estas condiciones se refuerzan cuan-
to más interrelacionadas se presentan. El reto
que se nos plantea, por consiguiente, es lu-
char por que estos factores estén presentes,
y tratar de compensar la ausencia de alguno
de los mismos.

Las principales implicaciones que se des-
prenden de nuestra investigación para favo-
recer el éxito y la continuidad escolar del
alumnado gitano son las que referimos a
continuación de un modo resumido.

Política social comprometida y
coherente con la igualdad y la
cohesión social

- Política urbanística que apueste decidi-
damente por los barrios integrados y

posibilite el acceso a viviendas no se-
gregadas.

- Apoyo a la inserción socio-laboral: de
la población gitana en general, y espe-
cialmente de las y los jóvenes gitanas y
gitanos con titulación.

- Alentar informes de las condiciones de
vida de los gitanos/as de cada comuni-
dad autónoma para conocer con pre-
cisión el punto de partida en el que
nos hallamos y para fundamentar debi-
damente los diversos programas de de-
sarrollo comunitario y la financiación
necesarios.

- Apoyo al asociacionismo gitano y eva-
luación rigurosa de los programas de
desarrollo gitano que se están llevando
a cabo en cada región (tanto por la
Administración como por las asocia-
ciones gitanas y otras iniciativas), para
conocer con mayor profundidad los
nuevos retos que esta realidad nos de-
manda.

Política educativa comprometida y
coherente con la igualdad y la
cohesión social

- Planes integrales para propiciar el éxi-
to y la continuidad escolar del alum-
nado gitano.

- Mensaje claro de la obligatoriedad de
la escolarización hasta los 16 años.

- Apuesta por la comprensividad y la in-
clusión dentro del sistema educativo.

- Plazas suficientes de Escuelas Infanti-
les.

- Política amplia de becas de ayuda al
estudio.

- Propiciar el estudio extra-escolar (en
centros sociales y/o escolares).

- Fomentar los programas y equipos de
seguimiento extra-escolares y de me-
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diación (con la debida coordinación y
continuidad).

- Cuidar el acompañamiento en la tran-
sición de Primaria a Secundaria.

- Formación del profesorado desde la rea-
lidad de las condiciones educativas lo-
cales.

- Potenciar los programas de Educación
de Adultos/as y de inserción laboral
(con adaptación al medio, coordina-
ción y evaluación).

- Promover estudios longitudinales sobre
la situación escolar de la infancia, ado-
lescencia y juventud gitana de cada co-
munidad autónoma.

- Evaluación de los programas de Aten-
ción a la Diversidad, Educación Com-
pensatoria y Educación Intercultural vi-
gentes.

- Alentar la realización de estudios en
contextos donde se dan alguna de las
condiciones que se han demostrado cla-
ves para la continuidad académica:

 - Población gitana que vive en barrios o
pueblos integrados y con buena expe-
riencia de relaciones interétnicas.

 - Lugares donde hay alguna asociación
gitana que ha realizado programas (con
permanencia a lo largo de varios años)
de favorecimiento del éxito y la conti-
nuidad académica del alumnado gita-
no.

- Barrios que cuentan con un cen-
tro de estudio asistido de carácter
extraescolar (que posea cierta tra-
dición y con enfoque de propiciar
el éxito y permanencia escolar).

- Familias gitanas cuyos padres han
estudiado al menos Enseñanza Se-
cundaria.

- Pueblos y barrios donde residen
mujeres y hombres gitanos con es-
tudios medios o superiores.

- Centros escolares con experiencias
de éxito y continuidad escolar del
alumnado gitano y población des-
favorecida.

- Investigación sobre el éxito esco-
lar del alumnado gitano en Anda-
lucía (por ser la comunidad autó-
noma donde más titulados gitanos
y gitanas hay).

Acción educativa de los centros
escolares comprometida y coherente
con la igualdad social, el éxito y la
continuidad académica del alumnado
gitano

- Que desde el centro y desde cada uno
de sus profesores se plantee como un
objetivo importante el potenciar el éxi-
to inicial de los alumnos y alumnas gi-
tanas.

- Proyectar altas expectativas sobre los
alumnos y alumnas gitanas: afecto uni-
do a exigencia.

- Propiciar la colaboración con las fami-
lias y la mutua confianza y valoración.

- Potenciar la cohesión grupal y el tra-
bajo en equipo (tanto en actividades
académicas como extra-escolares).

- Reforzar las tutorías, así como la edu-
cación antirracista y la lucha contra el
etnocentrismo en el curriculum y en la
organización escolar.

- Promover el estudio asistido extraescolar
y/o la coordinación con los centros que
realizan apoyo extraescolar.

- Transmitir un mensaje claro desde el
centro de la obligatoriedad de la
escolarización hasta los 16 años.

- Acompañar el cambio de etapa con co-
ordinación y orientación académica,
tanto desde el centro de Primaria como
desde el de Secundaria.
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José Eugenio Abajo es pedagogo, trabaja de orientador escolar, y es miembro de la
Asociación Gitana Arandina y de la Asociación de Enseñantes con Gitanos

Silvia Carrasco es antropóloga, dirige el grupo investigación Elima-GIEMM (Infancia,
Educación, Minorías y Migraciones) y el Programa Multiculturalidad y Educación del ICE
de la UAB

- Coordinarse con los programas de se-
guimiento y apoyo extraescolares y me-
diación que existan en la zona.

Movimiento asociativo con una
actitud comprometida y coherente
con la inclusión, la cohesión social y
la continuidad académica del
alumnado gitano

- Que desde las distintas asociaciones que
componen el tejido asociativo ciudada-
no (partidos, sindicatos, ONG, asocia-
ciones de padres y madres, asociacio-
nes vecinales, fundaciones, asociacio-
nes culturales, etcétera.) se realice una
apuesta clara y reivindicativa por polí-
ticas sociales y educativas comprometi-
das y coherentes con la justicia y la
cohesión social.

- Que dentro del tejido y las prácticas
comunitarias extendidas entre la po-
blación gitana (como la Iglesia Evangé-
lica de Filadelfia, otras prácticas reli-
giosas o civiles o las distintas asocia-
ciones y fundaciones gitanas) se realice
una apuesta clara por el desarrollo de
los talentos de la juventud gitana y por
su continuidad académica. Correspon-
sabilización en la promoción del éxito
y la continuidad escolar de la infancia
y juventud gitana, con vistas a la inser-
ción socio-laboral y como una obliga-
ción legal inexcusable al menos hasta
los 16 años.

- Participar en el movimiento asociativo
de la sociedad mayoritaria y reclamar
políticas sociales y educativas compro-
metidas y coherentes con la justicia y
cohesión social, así como con el respe-
to a la diversidad.

Familias gitanas con una actitud
comprometida y coherente hacia la
continuidad académica

Es obvio que si las familias gitanas no se
conforman con una escolarización precaria
de sus niñas y niños, sino que les envían un
mensaje claro de competencia ante los estu-
dios y de confianza en las instituciones edu-
cativas se verán favorecidos el éxito y la
permanencia escolar de sus hijos e hijas. La
implicación familiar no es un factor aislado,
sino que se desarrolla cuando la familia po-
see un mayor grado de inserción socio-la-
boral y urbanístico, pero sobre todo cuando
percibe una valoración positiva de sus hijas
e hijas por parte de su profesorado y de sus
compañeros y compañeras.

- Proyectar expectativas altas e igualitarias
sobre las capacidades y las posibilida-
des de continuidad académica e inser-
ción socio-laboral de sus hijas e hijos.

- Colaborar estrechamente con la escue-
la y el profesorado, reivindicando mo-
dos de participación activa en los cen-
tros educativos.

Familias de la sociedad mayoritaria
con una actitud comprometida y
coherente con la igualdad educativa
y la cohesión social

- Educar a sus hijas e hijos en la ciuda-
danía multicultural, la cooperación y la
solidaridad en la práctica

- Optar por centros educativos social-
mente no segregadores (ni por meca-
nismos explícitos ni implícitos), realmen-
te interculturales, antiracistas y antise-
xistas
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