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1" de Educación Especial 

El tema que ha ocupado esta invesligacióo y que desde un principio nos 
lntere56 ba sido el de la integración y convivencia en la E..,uela entre niños de 
diferente raza y cultura. Concretamente, esta investigación se ha ceotrado en dos 
grupos étnicos: loB payos y los gitanos, y se ha llevado a cabo dentro de un contexto 
determinado: un colegio público de Bujalance. Consideramos que éste es un tema 
importante para la Comunidad Educativa en general ya que es una situación que, 
aún hoy, sigue provO<:aodo dificultades. 

L a idea surgió a raíL de nuestra etapa de 
prácticas en este colegio que reúne unas 
circunstancias muy pcculian:s. Por su 
situac16n geográfica, recibe alumnado de 
muy diversas condiciones, pudiendo, así. 
cncontrar;e nillos de clase media-media, 
media-baja, nii\os de barrios totalmente 
marginalc:) que viven en situación muy 
precaria o níf\os pertcnccient c!S 11 la 
Comu nidad Gitana. 

Cuando nos planteamos la investigación, 
poco a poco fuimos concretando nuestro 
objetivo y decidimos centrarnos en 

de la fresa~ lo que provoca un gran 
absentismo escolar y la ausencia de muchos 
niftos de raza gitana durante estos días. No 
obstante, nuestras conclusiones tendrán en 
cuenta esta circunstancia. 

METODOLOGIA 

• Objetivo de nuestra investi2ación 

Después de reflexionar sobre el tema, 
definimos el siguiente objetivo de 
investigación: ¿cómo son las relaciones de 
convivencia en un colegio entre niños 
payos y gitanos? 

relaciones entre el alumnado payo y el este 

alumnado de raza gitana. Los .. cr~il;e~r~i;os;.;q~u~e~,.,:rc~~:~~er1te 
nos llevaron a elegir estos (j 

fueron principalmente: el llO~,M~Qique:-, 
cada uno de ellos tiene e 
diferente y el deseo de 
se está consiguiendo 
propuesto por el 
integración. 
d1ch<" grupuo. 

L>cspaciadame.nte., cuando 
rcco 'Cf lo mformación. nos 
encontrado oon unn etrcunstancia que hn 
pod1do afectar negativnmente a esta 
lnv~tii;lción ) es que la recogida de datos 
ha <oinc1d1do ton la camP""ila de recogida 

sucesos, sino 
un fenómeno. 

ii!!Gi"fii\lestigiicilin vamos a buscar 
información sobre acciones, interacciones, 
comportamientos. actitudes... de niftos y 
niñas payos/as y gitanos/as en un contexto 
concreto. 

1 ~J u-abajo de mvt"Stigación ha Mdo reahzado p<r: Rosa Uceda, Ros.<~ Oarc.ía, Juana Garcfa, Toni Rivas, 
P1lar R.Jncón y franci!iCO lklmon1e 
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En primer lugar, mcncionarem<>s que el 
método de investigación que hemos llevado 
a cabo es un método descriptivo. Con este 
método hemos pretendido recoger una 
información "fiable' (que responda a lo que 
buscamos). significativa ( que represente lo 
que ocum) y de manera sistemática 
(ordenada, organizada y con unos criterios. 
a dif..-encia de la que solemos obtener en 
nuesuo conocimiento cotidiano). 

Dentro de este tipo de método, el disero 
elegido fue un estudio de camoo porque va 
a recoger la información requerida dentro 
de la situación cotidiana. Asi podremos 
conocer las i.nreracciones de los niños. el 
contexto en el que se desenvuelven y, 
preguntando, podremos obtener 
información sobre sus preferencias y 
opiniones. 

• Acceso al campo 

El acceso al "campo" supone el 
procedimiento por el que el investigador 
planifica y logra acceder al contexto natural 
en el que recogerá la información que 
necesita. En nuestra investigación el 
acercamiento a la situación cotidiana de los 
niños en el colegio y en el aula fue muy 
fácil ya. que fuimos a un colegio en el que 
acabábamos de rta lizar las prácticas. 
liemos de mencionar en este sentido que 
los niños reaccionaron con toda normalidad 
ante nuestra presencia puesto que todavía 
es taba reciente nuestra etapa de práct icas y 
se habían acostumbrado a nosotras. Esto 
nos pareció muy positivo para nuestra 
investigación. 

Selección de informantes 

Los grupos de informantes fueron la clase 
de 4°A y la clase de 4°8 de Primaria. 
Pensamos que estos cursos serian los más 
adecuados porque sabíamos que eran donde 
más niños de raza gitana había en este 
momento. No obstante, como hemos 
comentado al principio, nos hemos 
encontrado con un sesgo en esta 
investigación, y es que un gran número de 
alumnos de este colegio están ausentes por 
ser el tiempo de la recogida de la fresa. Por 
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consigutcnto. de lo:> 18 olumoos que 
componen cada grupo elegido, nos hemos 
encontrado con una muestra de l J alumnos 
en cada clase. 

Hemos focali..zado nuestn atención 
concretamente en los tres ni~oslas de raza 
gitana de 4°A y las dos niñas gitanas de 
4"8. y las int..-.cdones de <!stos con lo:> 
demás niilos/as 

Debemos también destacar como Olnl 

circunstancia que debe tenerse en cuenta a 
la hora de valorar la \'llidez de nuestros el 
hecho de que las dos niilas de 4"8 acababan 
de llcgor de la fresa dos dias antes de esta 
investiga ión. por lo que tod3\·ía no estaban 
muy integradas en el ritmo de In clase. 

A pesar de todo. cre<tll(b que los dntos que 
hemos obtenido merece la pena y aponó al 
profesorado del centro información que 
ellos mismos reconocían que no habían 
reparado en ella. 

• Selección de itunciones de 
informacjón 

Para In realización de esta mvestigación 
acudimos al ColegiO de Bujalance durnnte 
dos días: una jornada de rnni\ann y tarde y 
otra jornada de mañana respectivamente. 
Para no di persar nuestra a1cnción. 
decidimos seleccionar ciertos fenómenos y 
contextos a tener en cuenta durante esas 
jornadas y concretarnos previamente unas 
pautas de observación. 

Las situaciones que sclecciona mQS parn esta 
investigación fueron: 

a) dentro del aula, en el transcurso normal 
de clase y 

b) duronte el recreo, en el patio del 
colegio. 

Consideramos muy interesantes estos dus 
contextos: el aula. por ser el sitio donde 
más liempo pao;n el nifto/a en el colegio y 
por tanto, donde m.i< posibilidad hay de 
recoger más cantidad de información; el 
patio del recreo, porque consideramos que 
es el lugar donde con mayor libenad actúan 
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los nu\ns/15 y, po< tanto, donde podri&mos 
recoger informactón ""'- signifocaúva. 

~inejón de ttcnicas de recogida 
de~ 

P&D esta investi¡ación decidimos utilizar 
dos ttcnicas de recogida de datos: la 
ob>ervaci6o y el cuestionario, a fm de 
poder obtener una mayor información. 

Re¡¡stros de obsqvación. Principalmente lo 
que hemos hecho ha sido observar los 
comportamientos de los niftos/15 en 
relación al tema en cuestión~ de esta forma 
la observación nos ha permitido obtener 
mformactón sobre los fenómenos tal y 
como se producen. Por esa razón optamos 
por sistemas de regisrro 
narralivosldescrlprlvo.r, ya que nos 
aportaban información más cualitativa. 
Como éstos son sistemas abiertos, nos han 
permitido una observación cstn1cturada 
pero recogiendo la información concreta y 
~pecHi~ con un registro de los incidentes 
má~ significativos para nuestra 
investigación. No obstante, podemos 
afirmar que lo que hemos elaborado son 
norm de campo, donde tienen cabida todas 
las informncioncs que han sido de interés 
para el tema, ya sean percepciones. 
consultas con la profesora, o comentarios 
con los propios niHos. 

En la observación decidimos tener rná.s en 
cuenta algunos aspectos de las relaciones 
entre los oiHos que nos parecían más 
significativos para la investigación, como 
eran: 

¿Cómo están sentados en clase?, 

¿Qué grupos de juego forman en el 
recreo?, 

r nlr< payos y gitanos: ¿utilizan 
tlmunos d ~11vos o carinosos?, 

c:,Qut~n loma la iniciativa en el 
¡¡rupo de amigos? 

CuC"Shonltdo _WCiQmétri Sin embargo 
cuando nos planteamos recoger 
10formacif\n sobre cuAles eran los mejores 
amigos de los ninos que cstudi6bamos, 
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llegamos a la cooclusión de que era 
imprescindible preguntarles, po<que la mera 
observación no puede contestar 
exactamente a esta cuestión. No obstante, la 
formulación de las preguntas ha tenido que 
ser de una forma suti~ puesto que éste es un 
tema delicado. De ahí que, aunque 
buscábamos saber si los niños ioclufan 
entre sus elecciones de amigos a niños de 
otra etnia, las preguntas son totalmente 
abiertas y no reflejan esto en absoluto. Este 
cuestionario ha contado con dos únicas 
preguntas: 

/.-¿Con qué niños te gusta jugar 
más en el recreo? 

2 . ..Si IJNieras que formar Utl equipo 
con cinco personas para colorear 
un dibujo ¿a quién elegirlas? 

Aclaramos que podían elegir entre todos los 
niños de la clase, aunque estuviesen 
ausentes. 

Abandono del camoo 

Consideramos que el abandono del campo 
se produjo demasiado pronto, puesto que 
dos jornadas son escasas para una recogida 
cualitativa de información. No obstante, 
tendremos esto en cuenta a la hora de 
elaborar las conclusiones de la 
investigación. Pero es muy importante 
resaltar que no menospreciamos en absoluto 
la información obtenida, puesto que ha sido 
bastante significativa e interesante de 
analizar. 

ORGANIZACIÓN Y TIPO DE 
ANÁLISIS DE DATOS 

En fa fase de análisis de datos, el primt:r 
procedimiento con los cuestionarios fue 
realizar un vaciado de datos. En este 
sentido el aná lisis ha sido cuantitativo ya 
que extrajimos el número de niños que cada 
uno había elegido distinguiendo cuántos 
eran payos y cuántos gitanos. El fin de este 
análisis es averiguar los tantos por cientos 
de niilos que incluyen entre sus amigos a 
ni i\os de diferente etnia y en qué 
proporción. Respecto a la observación, el 
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análisis de la información recogida ho sido 
en mayor gnodo cu•Jiuui\'0. 

RESUL T AD0S Y CQ, "CLUSIONES 

NOTAS DE CAMPO DE 4°A 

(Resumen de dntos más signifiCiltivos) 

En esta clas~ hay octualmcmt once 
niños, dos de los cuale.s son hermanas y 
de ra=a gitana. Estd11 sentadas juntar y 
llevan un ritmo de trabajo diferente al 
del resto de la clase. Lo primero que la 
profesora nos comentó y que debemos 
lener en cuema es que ambas se han 
vuelto a incorporar a la clase hace dos 
tiit1S por haber e.srado ausente varios 
meses en la recogida de la fresa, y 
todavía están algo desorientadas 

Durante la clase de Educación Física 
ocurrió algo que no.( pareció 
significmivn y e.'i que ante la necesidad 
de formar grupo.'\ de juego .c:r formaron 
dos equipos de niños sitt contar con las 
dos niñas gitauas, o lo que el profesor 
tuvo que imervenir para incluirlas. 

• Algo también bastante significatiVO e.\ 
que durante los recreos estas nmas 
gilllnas se limitan a estar todo el roto 
en un rincón del palio comiendo su 
bocadillo o en lo~ servicios, sin 
imeraccionar para nada con los demás 
niños. La profesora les insiste muy a 
menudo en que al menos se den un 
paseo por el patio pero ellas no han 
accedido. En la segunda jornada de 
observación decidimos intervenir 
nosotras y preguntarles por qué no 
jugaban con los demás niños y nos 
contestaron que no querían. Les 
animamos a que jugasen con los 
compañeros de su clase pero no dijeron 
que con ellos no juegan nunca. 

En la clase, durante el ritmo normal de 
trabajo, las niñas no han 
interaccionado con ningún compañero. 
Solameme en Uftn ocasión han cruzado 
palabras con el compañero de delante, 
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y ~.'o .s! ccm 1aJ.a TkJI1JIUiidad, 
Íni«CaMbianJo conrr:rrtario., onruto.o;th 

En otro ocasion. Jwonlt la hiWa dt 
MUSIC<l • /o:¡ nillo< len4m q~ fonnar 
f1<Utjos para />aii<IT "" ' /s Al 
principio las niil{]S gitanas junto ron 
tres nrñas payos no quisJtron 
partJCiptJI', ~ro deJpués klhl dt• las 
niñas u amm6 y Ir p141hi a una 
~ompañtra paya qur• .fali~ra ron ~/la a 
bailllr. pero la mita lt dijo qut no .1" 
flna/meme la proftsora fur la que . aro 
a bailar a la niña gilana 

En ~sta clas~ tambiCn hay cmcc niñm y 
esta ve.: son /res los niños dt! ra::a 
gilana. una nUla y tfo.s níilo~ Uno (f~ 
lo~ niños ~e lienta con la nitla r r/ otro 
está sentado con 1111 niiio paJ'O. LtJ 
relación (!tistentl' elllrf! elnitlu p~_11·o \' 
r/ guano rw.~ hr1 ptlrl~cidn mlt'fl'.filllllt•. 

pue.'\10 que el pnmttro Cl\1ida 
con."itamemenlt! a .\11 compcult•ro _, . 
gracias a esta el núlo giJann va 
progresando bartante, y se puede decir 
que mantienen una relaciUn de amistad 
El profesor nos comenld que más bien 
el niño gitano "domina" al niño payo y 
lo convence para hacer las cosav. 

Según hemos observado y no.\· han 
comentado este niño giumo es e./ 
"cabecilla" del grupo de amigos y de/a 
clase en general, amu¡ue su 
comportamiemo no e~ nada ejemplar. 

Durante el recreo hemos observado 
que los tres niiJos de raza gitana juegan 
.siempre jumo.'i con m ro niño payo de la 
clase. Su grupo de juego se /Imita 
siempre a esto.r cuatro componentes, 
ellos traen su propio balón para jugar 
al fútbol y aunque hay otros niflos 
jugando a lo mismo, forman grupos 
aparte. En general hemos observado 
que éste es el único grupo en el que 
juegan payos y gitanos juntos. 

En uno de los recreos oc:urri6 un 
Incidente y es que la pelota de lo~ 
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cwtro niRM st CTIL!Ó por un grupo tk 
nilüJJ payas Uno dt tiJJJs ID cogió y 
CIII1JUÚJ llegó lllfO dt Jos niRos gitanos 
lt dto un manotCIZIJ en la espalda a Jo 
qut intervino ti profesor. No obstante 
bre M sido ti único ccmjllcto entrt 
payas y grtanos que hemos padklo 
regl.strtu' y ~~ ruma la circunstancia de 
que es~ mño u b(Lftanu conflictivo 

En clase, tn una ocasión, el profesor 
pidió a la niña guana que se sentase 
con un campanero payo y la niña se 
negó. El profesor tuvo que •misrir en 
Wlrla.'f oco..siones y finalmente Jo niña 
acctd11l. 

Pero podemos afirmar que. en general. 
En la clase interaccionan 
actplablemente bien. Por ejemplo, en 
un momento los mños gitanos 
nect.rilaron ce/ores y no hubo 
problema para que sus compañeros se 
los prestaran. 

Part 1mos de que el porcentaje de alumnado 
payo y gitano en esta clase es: 82%de niños 
payos y un 18% de ninos de raza gitana, lo 
cual debemos tener presente ya que las 
estadlsticas inln en tomo a ello. 

Pregunta: ¡ Con qué nilios le gu_<tajugar 
más en el recreo? 

... .. .. .. 
20 

Et.cdonee entre niños/as de 
diferente etnia. item 1 

Gurwf"A 

A-00 Ag..._ 
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En el gráfico anterior se muestran los 
res\lltados de las nspuestas a la 1' pn:gunta 
del grupo 4'A. Los niños poyos eligen en el 
98,8"• de los casos a otros niños poyos para 
sus juegos y sólo d 1,2% de las elecciones 
fueron para nidos gitanos. En 
contraposición, los niños gitanos en un 
37,5% eligieron a niños payos palll jugar y 
un 62,5% de sus elecciones fueron para 
niños gitanos. 

En este caso partimos de que el 72,7% del 
alumnado encuestado es de raza paya 
mientras que el 27~3% restante es de raza 
gitana. 

Eleecionoe entre niñoaln de 
d- otnóa.ltem 1 

curso•-e 

·~[U 
20 

o 
A payos A gitanos 

Como se observa en el gráfico anterior, en 
la primera pregunta los nidos payos de este 
grupo eligieron en un 84,6% a niños de su 
etnia y en un 15,4% a niños/as gitanos/as . 
Por su parte, el 53,8 del alumnado gitano 
eligió a personas payas y en un 46,2% a 
niños de su etnia. 

l'rq;un/B; Si tuvilmlS q¡¡g forlllllr un 
t!quipo con cinco personas para 
colorear u_n dibujo ¿a quién elegirías? 

Clase 1 (4'A): 

Ante la segunda pregunta, el 100% de los 
niños payos el igiaon como compañero de 
trnbajo a nhlos de su etnia, mientras que un 
20"/o de las elecciones de las niñas payas 
fueron para nillos gitanos, y el 80% fueron 



Aprendiendo a convivir. Informe de Investigación 

pana ni nos payos, scgi1n vemos en el gráfico 
siguiente: 

EteeclonM entre nlft.Mia• de 

d--ltom2 
Cuno4'11 

A.,.,oo A-
Clase 2 (4'8): 

En es1e grupo, los ni ílos payos elegían en 
un 69,4% de los casos a niños/as de su etnia 
para fonnar equipo y en un 30,6% elegfan a 
personas gitanas. Las personas gitanas de 
esta clase el igieron en el 66. ?o/o de los casos 
a personas payas y sólo el 33,3% de 
elecciones se dirigieron a niños/as de su 
misma etnia. 

E~cclones entre nlftoslas de 
diferente etnia. ltem 2 

Curso4•A 

Apoyoo Aglt1noe: 

Conclusiones respecto los 
interrogantes iniciales 

En primer lugar, debemos decir que 
gracias a esta investigación hemos llegado a 
conclus iones sobre este tema distintas de la 
idea que teníamos. Siempre pensan1os que 
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c:a este Colegio la convhencía en~n: payos 
y giiBDOS <n buena, )11 que sabíamos que 
no eran frecuente 1\.b conflictos cnt.n: uno) 
ouo grupo. Ahora oos hemos dado cuenta 
que una coss es la c.on\'1\tneia y la 
ausencia de conOiclos ) ocn muy diferente 
la intc:gnción. 

Efc:ctivame:nte despuCs de este estudio 
hemos comprobado que no son frecuentes 
los conflictos manifiestos enue estos 
grupos, pero también hemos llegado a la 
conclus ión de que precisamente son pocos 
los conflic tos porque las relaciones entre 
ellos también son escasas. Nosotras 
definimos .. relaciones de convivencia .. 
como las interacciones entre dos o más 
personas que tienen que cohabitar en un 
mismo lugar, y nos planteamos el siguiente 
objetivo: ¿Cómo son las relaciones de 
convivencia en un colegio entre niilos 
payos y gitanos? Ahora podemos decir que 
las relaciones de convivencia no son malas 
pero si bien escasas ya que es poca la 
interacción entre un grupo ) otro. 

De nuestra observación en el aula y durontc 
el recreo hemos extra ído que los mños 
forman grupos bien di ferenciados según su 
etnia. El número de niños gitanos es mucho 
menor que el de payos en el Colegio, por lo 
que pensamos que. quizás. al no senti rse 
suficientemente intcgrndos, tenderfan a 
apoyarse entre ellos. 

Algo signi fica tivo ha sido que los propiO> 
profesores del Colegio nos han comentado 
que nunca se habían parado a observar el 
comportamicmo de los niños. Cuando en 
una ocasión algunas profesoras observaron 
en el recreo, j unto a nosotra~ se dieron 
cuenta de que, efectivamente, los payos 
forman grupos de juego por un lado y por 
otro lado los gitanos forman otros sin 
mezclarse para nada. 

No obstante, hemos encontrado diferencias 
entre los sujetos observados de una clase y 
los de la otra, y es que allí entra en juego 
también las características particulares de 
los niftos en cuesrión. Asi, por ejemplo, la 
interacción de las dos niñas gitanas de 4' A 
o clase 1 con sus compañeros/as ha s ido 
casi nula, pero quizás, como hemos 
comentado anteriormente, tenga algo que 
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ver el hecho de que acaban de llegar de la 
Írol y todavfa olin poco adapoada 

Por o<ra parte, los SUJl10S observados de 
4''H o cl.ue 2. ralnt11 ooas caracterfsticas 
difcrenoes. En general. sobre esta clase 
consideramos que las interacciones entre 
uno y Olro grupo son mayor~. aunque 
siguen siendo escasas. 

Respecto los resulo.ados de los 
cu~tionarios en 4°A o clase 1 en la primera 
pregunta, hemo. de decir que, de Jos niños 
payos. sólo hubo una elección a una niña 
golana y fue por parte de oora niila De las 
dos ni/las (!llanas sólo una eligió a ni~os 
payos. Refcrenoe a la segunda pregunta, en 
este caso no se dio ni una sola elección de 
niños gitanos por parte de los payo. y 
precisamente fueron las niñas g1tanas las 
que eligieron a payos. De aqui extraemos 
que, en esta clase, por parte de los payos 
hay una acuwd más reacia a interaccionar 
con ni nos gitanos. 

1 n In otra cla<iiC. 4°R. hemos podido 
cnmprobar que 1a01o en una pregunta como 
en Olfll el grado de inlegración de Jos dos 
grupos es mayor. Asi, ha habido bastantes 
clcccionc.s de niiio!o. payo~ a gitanos y 
v1cevcrsa. No obli:tante, han sido de nuevo 
1~ 111ños de ra1;¡ giuma los que han elegido 
en mayor grado a niifos de otra etnia, por lo 
que se podría llegar a la conclusión que, en 
este grupo también hay una actitud más 
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positiva para la interacción por parte da las 
pcr>onas gitanas. 

Valoración y errores de 
esta inustigac.ión 

Consideramos que este ha sido un estudio 
exploratorio, puesto que aún somos 
.. principiantes., Ésta es una investigación 
que necesita mucho más tiempo, ya que dos 
jornadas son insuficientes para obtener 
verdaderas conclusiones sobre el tema. Por 
oLro lado, la circunstancia de que lo mayor 
pan.e del alumnado gitano estaba ausente 
también ha influido negativamente en los 
resultados obtenidos. ya que no estamos 
seguras de que representen al grupo 
completo. 

Probablemente existan otros problemas 
metodológicos consecuencia de nuestra 
inexperiencia, pero, no obstante, ha sido 
una experiencia muy interesante y hemos 
conseguido dar respuesta a nuest ras 
preguntas. 

Rosa Uceda, Rosa M" García, Toñi Rivas, 
Pilar Rincón y Frmtcisco Be/monte son 
alumnas y alumno de 111 de Educación 
Especial en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Córdnha. 
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