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RESUMEN
En el panorama de desafíos impuestos por la pandemia del virus SARS-CoV-2 
sigue siendo un imperativo potenciar la formación del profesorado en el área de la 
pedagogía de la diversidad. Este artículo describe los aspectos más relevantes de 
una experiencia didáctica de formación inicial docente sustentada en un enfoque 
intercultural con base en el estudio de la historia de vida de un personaje distin-
guido de la cultura gitana visando la construcción de los conceptos de identidad 
cultural e interculturalidad incorporando la escritura de un ensayo académico. Los 
resultados indican que las historias de vida son una herramienta útil para propiciar 
a los estudiantes experiencias de aprendizaje intercultural favoreciendo el conoci-
miento y contacto con otras culturas al tiempo que se perfecciona la formación de 
sus competencias interculturales potenciando el aprendizaje personal y profesional 
de valores y significados que propician la valoración positiva de la diversidad.
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LIFE STORIES AND DIGITAL NARRATIVES: 
AN EXPERIENCE OF INTERCULTURAL 
EDUCATION FOR TEACHER TRAINING

ABSTRACT
In the panorama of challenges imposed by the SARS-CoV-2 virus pan-
demic, it is still imperative to strengthen teacher training in the area of 
diversity pedagogy. This article describes the most relevant aspects of a 
didactic experience of initial teacher training based on an intercultural 
approach based on the study of the life story of a distinguished character 
of the gypsy culture, aiming at the construction of the concepts of cultural 
identity and interculturality, incorporating the writing of an academic essay. 
The results indicate that life stories are a useful tool to provide students 
with intercultural learning experiences favoring the knowledge and contact 
with other cultures while improving the formation of their intercultural 
competences enhancing personal and professional learning of values and 
meanings that promote the positive valuation of diversity.
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HISTÓRIAS DE VIDA E NARRATIVAS DIGITAIS: UMA 
EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

RESUMO
No panorama dos desafios impostos pela pandemia do vírus SARS-CoV-2, 
ainda é imperativo reforçar a formação de professores na área da pedagogia 
da diversidade. Este artigo descreve os aspectos mais relevantes de uma 
experiência didática de formação inicial de professores, baseada em uma 
abordagem intercultural, fundamentada no estudo da história de vida de 
um personagem distinto da cultura cigana, visando a construção dos con-
ceitos de identidade cultural e interculturalidade incorporando a redação 
de um ensaio acadêmico. Os resultados indicam que as histórias de vida 
são uma ferramenta útil para proporcionar aos estudantes experiências de 
aprendizagem intercultural favorecendo o conhecimento e o contato com 
outras culturas, enquanto melhoram a formação de suas competências 
interculturais, melhorando a aprendizagem pessoal e profissional de valores 
e significados que promovem a valorização positiva da diversidade.

PALAVRAS-CHAVE
educação intercultural; educação inclusiva; formação de professores; histórias de vida; 
cultura cigana.
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INTRODUCCIÓN

La aparición del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, 
pasará a la historia como uno de los eventos más impactantes y transformadores que 
haya vivido la humanidad durante el siglo XXI. Millones de personas se encuen-
tran confinadas en sus hogares en la vivencia cotidiana de un cambio trascendente 
en sus dinámicas de comportamientos y relaciones. De manera global, una de las 
primeras medidas fue el cierre de las instituciones educativas en todos los niveles. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) estimó que alrededor de 1.186.127.211 estudiantes se encontraban 
afectados al no poder asistir a sus clases presenciales (UNESCO, 2020). 

Esta realidad ha ocasionado la transferencia inmediata de todas las activi-
dades presenciales a una modalidad online incidiendo en todos los elementos de 
estructura, procesos y resultados inherentes al proceso de formación profesional 
en las universidades.  Además de las brechas digitales a afrontar ha sido necesario 
producir contenidos y actividades educativas que garantizaran las oportunidades 
de aprendizaje planificadas en tales circunstancias (García-Peñalvo et al., 2020). 

Por otro lado, la diversidad cultural ha transformado los entornos educativos en 
verdaderos espacios heterogéneos de los cuales emanan necesidades a las que deberá dar 
respuesta la escuela. Por tanto, urge replantear el papel de la escuela y su relación con 
la interculturalidad y en este concierto la formación del profesorado como elemento 
medular (García Gómez y Arroyo González, 2014).  En contraste, continúa siendo 
necesario incrementar la formación del profesorado en competencias interculturales 
(Leiva y Bracons, 2019) al satisfacer la necesidad de potenciar la formación en el área 
de la pedagogía de la diversidad, más que en saberes aislados, puntuales o estáticos. Los 
estudios realizados por Leiva-Olencia (2011) muestran la escasa formación intercultural 
del profesorado de educación primaria en la región de Málaga (España). García Gómez 
y Arroyo González (2014) y Leiva (2010) señalan las deficiencias de las prácticas edu-
cativas a la hora de abordar la diversidad e identificarla. Leiva (2012) afirma la ausencia 
de la educación intercultural del profesorado en los planteamientos generales de su 
formación didáctica tanto en sus inicios como en la formación permanente.

Por su parte, las historias de vida se constituyen en una herramienta viable 
para la educación en la diversidad dado que brindan la posibilidad de construir la 
interculturalidad desde la perspectiva de la reflexión y la construcción de significados, 
convirtiéndose en una valiosa herramienta para la formación intercultural del profe-
sorado (Sales Ciges, 2012). Las historias de vida se definen como el relato a través 
del cual un individuo reconstruye y transmite la experiencia derivada de sus vivencias 
(Arjona Garrido y Checa Olmos, 1998; Veras, 2010). A través de las historias de vida 
se revelan los rasgos sociales y personales de su protagonista permitiendo la lectura 
reveladora de los nexos entre el texto y el contexto socio-cultural y económico del 
individuo en una fase histórica concreta permitiendo así el aprehender la naturaleza 
de esos nexos (Ferrarotti, 2007), y a partir de esta comprensión la producción de 
significados que le confieren a esta técnica un potencial didáctico dadas sus posi-
bilidades de acercamiento a la realidad (Martín García, 1995; García-Carpintero, 
Doménech Vidal y Higueras Parra, 2014). 
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El valor didáctico de las historias de vida ha sido ampliamente fundamentado 
y ejemplificado en la literatura pedagógica (González-Monteagudo, 2007; Hernán-
dez, Sancho y Rivas, 2011; Rivas et al., 2012; Bretones Peregrina et al., 2014; Lind 
y Thomsen, 2018). El estudio de las historias de vida se convierte así en un vehículo 
para acercar la vida cotidiana a las aulas propiciando que el alumno se convierta en 
un activo investigador al auto reconocerse en la construcción de sus contenidos de 
aprendizaje (González Cortés, 2010). 

En concordancia con Salas (2007) y Fornet-Betancourt (2006) se asume 
la necesidad del reconocimiento de la persona humana como portadora de una 
diferencia y al tiempo de una identidad que nos iguala; tomando una postura que 
nos permite reconocer que no basta con la existencia y reconocimiento solamente 
de nuestra cultura para interpretar el mundo. En torno a esta preocupación temá-
tica contrastada y contextualizada en tiempos de la COVID-19, se nos plantea 
el interrogante sobre cómo contribuir a la formación docente para la atención a 
la diversidad y la inclusión educativa, construyendo la interculturalidad desde la 
vivencia y la inmersión en una cultura distinta a la de origen.

El presente artículo se propone describir los aspectos más relevantes de 
una experiencia didáctica de formación inicial docente sustentada en un enfoque 
intercultural con base en el estudio de la historia de vida de un personaje distin-
guido de la cultura gitana en sus aspectos de diseño y validación cualitativa. Desde 
el diseño y puesta en práctica de la experiencia se defiende la idea de que a través 
del estudio de la historia de vida de un personaje representativo de una cultura es 
posible contribuir a la construcción de los conceptos de interculturalidad y sentido 
de la identidad cultural desde una óptica reflexiva y crítica.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA

La experiencia se desarrolla con los alumnos de primero del Grado de 
Magisterio en Educación Primaria, en el marco de la asignatura Bases Psicopeda-
gógicas para la Educación Inclusiva, cursada durante el segundo cuatrimestre del 
curso 2019-2020 en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

La construcción y diseño de esta experiencia se sustenta en los lineamientos 
de la Guía Docente establecida para la asignatura en cuyos sistemas de competen-
cias y contenidos se refiere la creación de entornos de aprendizaje que favorezcan 
la empatía, la conducta social, la autonomía y la convivencia multicultural. Esta 
experiencia es concebida como un trabajo académico de carácter individual en 
los marcos de las evaluaciones y realización de actividades individuales contem-
plados en el sistema de evaluación bajo la denominación de carpeta individual o 
portafolio; sin detrimento del trabajo cooperativo desarrollado en otras actividades 
dentro del curso.

En el aprendizaje individual, el alumno se focaliza en conseguir sus objetivos 
sin tener que depender del resto de sus compañeros, un elemento viable en tanto 
que la experiencia contempla la escritura de un ensayo académico. Según Monje 
Margelí (1993) los valores y las actitudes que determinarán que los aprendizajes 
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adquiridos en la escuela puedan tener una continuidad tendiente al infinito están 
íntimamente relacionados con aquellos que en plano didáctico marcan la indivi-
dualidad de los diferentes usos de la lengua. 

Las construcciones y experiencias individuales se justifican al tratarse de 
formación de profesorado para la educación intercultural. La interculturalidad 
considera y reconoce al “otro” en su individualidad y diferencia, y en este concierto 
emerge la autodeterminación individual de cada sujeto desde que una mayoría en-
tiende que la minoría puede crecer desde su propia diferencia (Villoro, 1998). Desde 
la perspectiva de esta experiencia de trabajo individual se atiende a la denominada 
asimetría valorativa (Schmelkes, 2003), al propiciar la posibilidad de crecimiento 
desde lo que es cada uno, contribuyendo a derribar tales asimetrías consecuencias 
de la discriminación y el racismo. 

En línea con Aguado Odina (2004) la educación intercultural define una 
práctica educativa en la cual las diferencias culturales se colocan en el foco de la 
reflexión e invitan a la indagación. Al considerar la educación intercultural como 
una educación en y para la diversidad (Besalú, 2002) adquiere relevancia la actitud 
y las relaciones que se establecen entre culturas que cohabitan. Desde este enfoque 
se propone atender a las dimensiones cognitivas, afectivas y actitudinales que pro-
muevan la apertura y la comunicación entre las personas en un plano de igualdad.

Por principio, la educación intercultural toma en consideración las experien-
cias de todo el alumnado, reconoce y valora positivamente la diversidad, fortalece 
a la escuela y a la sociedad en términos de valores de respeto, igualdad, tolerancia, 
lucha contra el racismo, al tiempo que planifica y promueve estrategias que propi-
cien aprendizajes tendientes al mejoramiento de las relaciones y convivencia con 
los demás (Morales Trejos, 2015). 

SELECCIÓN DEL PERSONAJE Y SU HISTORIA DE VIDA

La historia de España está ligada al pueblo gitano desde el siglo XV, cuando 
proveniente de Europa Central entra la primera inmigración gitana a la península 
ibérica a través de los Pirineos. El año 1425 figura como la primera fecha referen-
ciada de esta llegada (Aparicio Gervás, 2006; Martín Sánchez, 2018). Se estima 
que alrededor de 725.000 – 750.000 personas de etnia gitana viven actualmente 
en España (Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, 2012). El 95% de los 
niños gitanos escolarizados es un avance que coexiste con la gran brecha educativa 
en las posibilidades de los jóvenes gitanos de acceder a Secundaria y completar los 
estudios obligatorios. El 64% del alumnado gitano de entre 16 y 24 años no concluye 
los estudios obligatorios (García, 2019). 

El curso en el que más abandono se produce es 2º de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) y la edad en las que más estudiantes gitanos abandonan es a los 
16 años. El Abandono Escolar Temprano de la juventud gitana se sitúa en el 63,7% 
frente al 19,4% que presenta el conjunto de la población (Fundación Secretariado 
Gitano, 2013). La presencia de jóvenes gitanos en estudios posobligatorios es aún 
poco frecuente y la brecha con respecto al conjunto de la población es profunda 
(Laparra et al., 2011). 
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La identificación de historias representativas dentro de una cultura que su-
peran las barreras de los estereotipos y prejuicios con reconocimiento social ha sido 
una de las prácticas educativas señaladas por Medina Rivilla, Domínguez Garrido y 
Medina (2012) como recomendables para la educación intercultural. De acuerdo con 
Bernabé Villodre (2011), la música transmite un conjunto de valores, sentimientos, 
emociones que son inherentes al artista que la produce, llegando a convertirse en 
un medio de comunicación intercultural (Bernabé, 2012). Se puede encontrar una 
amplia lista de estudios sobre historias y relatos de vida aplicados a la formación del 
profesorado (González Monteagudo, 2009; Hernández Hernández y De Aberasturi 
Apraiz, 2014; Serret-Segura, Martí-Puig y Corbatón-Martínez, 2016). 

Para Bolívar (2016, p. 251) “todo relato de vida es, en el fondo, una búsqueda 
de sentido y una justificación razonable que confirme o cuestione la trayectoria de 
vida seguida.”. Esta reflexión sobre la propia trayectoria es una fuente de infor-
mación que incide directamente sobre la formación de las personas. Actualmente, 
profesores y alumnos se encuentran inmersos en un mundo digital que conduce a 
nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje. En la búsqueda de nuevas y motivadoras 
formas de convertir el proceso docente-educativo en una experiencia de flexibilidad 
e interactividad, existen numerosas plataformas digitales y contenidos que configu-
ran una narrativa digital de valor incuestionable para el ámbito educativo. Según 
Hermann Acosta (2018, p. 2) “[…] las narrativas digitales se entienden como la 
integración de lenguajes, apoyados en discursos que se ubican en la primera mitad 
del siglo XX con el uso de tecnologías como la televisión, la radio y el cine; sien-
do en la actualidad un recurso de valor didáctico altamente documentado. (Villa 
Enciso, Valencia Arias y Valencia Arias, 2016; Hermann-Acosta y Pérez Garcías, 
2019; Tipantuña, 2019). 

El interés por las formas narrativas del discurso como un sistema cultu-
ral que permite moldear la experiencia tiene su base en las consideraciones de 
Bruner (1988) en torno a la participación en sistemas simbólicos de la cultura 
como única vía de reflejar la experiencia humana y su comprensibilidad a través 
de patrones de vida comunitaria expresados de forma lógica en las distintas mo-
dalidades del lenguaje y las narrativas. Interesa especialmente en el concierto de 
la educación inclusiva y las experiencias de formación intercultural inicial de los 
futuros maestros el potencial de las narrativas para dar sentido a las experiencias 
vitales al permitir el conocimiento de las personas y la creación de lazos de co-
hesión desde la comprensión de los demás (Lowenthal, 2008; 2009; Lowenthal 
y Dunlap, 2010; Yang y Wu, 2012). 

En el contexto de esta experiencia ha sido de gran utilidad el aprove-
chamiento de la tecnología y la posibilidad de integración de distintos medios 
digitales para el acceso a narrativas que permiten conectar con el mundo real, con 
una cotidianidad que está fuera de la escuela, al permitir la creación de conexiones 
entre la mente, la cultura y el sentido de nuestras acciones en el mundo (Márquez 
y Ribeiro, 2013). A partir de estas reflexiones epistemológicas y pedagógicas se 
propone el estudio de la vida y obra de un personaje a través de las narrativas 
digitales que permiten la aproximación a un universo sociocultural desconocido 
y en contraste, cotidiano. 
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LA FIGURA DE ANTONIO CARMONA

Reconocida figura del flamenco fusión, gitano español Antonio Carmona 
Amaya (Granada, España, 21 de mayo de 1965) es un exponente natural e ingenuo 
de interculturalidad. Educado en el más depurado y fino arte de la guitarra gitana 
de acompañamiento de la mano de su padre, el emblemático Juan Carmona “Ha-
bichuela”, Antonio Carmona tuvo desde niño la posibilidad de desarrollarse en un 
entorno musical diverso, asimilando ritmos provenientes de todos los confines del 
orbe lo cual ha contribuido notablemente a su amplia visión sobre la convivencia y 
la importancia del respeto a la diversidad y su riqueza (Pontes, 2014). 

Desde el interior del propio mundo musical Carmona ha defendido el mes-
tizaje y la interculturalidad como fuente de riqueza para la música y la sociedad en 
su conjunto. Al respecto, ha expresado la importancia de la educación, del conoci-
miento de las culturas y la convivencia con otras etnias, destacando el carácter de 
apertura del gitano (Fundación Secretariado Gitano, 2005). El racismo sufrido por 
su condición de gitano en España ha sido referido por el artista de manera reiterada 
en diversos medios (Carmona, 2019; Maldonado, 2019). Ante estas manifestaciones 
dice haber respondido siempre con calma, y sobre todo haciendo uso de su arte.

 Defensor a ultranza de la libertad y la superación de la mujer, su ruptura 
más trascendente con los estereotipos imperantes en la cultura que le dio origen 
ha sido quizás su matrimonio con Mariola Orellana Guglieri, mujer no gitana, con 
la cual ha formado una familia que ya cuenta con más de veinticinco años de vida 
tras haber superado las barreras de las tradiciones (Carmona, 2018). 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA: 
ESCRITURA DE UN ENSAYO ACADÉMICO

La implementación y diseño de esta experiencia educativa en los marcos 
de la formación de maestros para la educación intercultural tiene el objetivo de 
propiciar la construcción de conceptos claves en educación inclusiva, tales como 
interculturalidad e identidad cultural a partir del acercamiento a una experiencia 
de vida que relata una realidad cotidiana no siempre perceptible propiciando así 
una posibilidad de creación y producción de conocimiento por parte de los sujetos 
del aprendizaje (Freire, 1997). 

Resultó útil la aplicación consecuente de algunos de los denominados prin-
cipios de la educación de adultos (Flecha, 2004): el diálogo igualitario, inteligencia 
cultural, dimensión instrumental, transformación, creación de sentidos, igualdad 
de diferencias y solidaridad. En su conjunto, la experiencia también toma el amplio 
espacio que brindan las historias de vida en términos de documentos, experiencias y 
testimonios que se convierten en valiosa fuente de información (Pineau y Legrand, 
1996; González Cortés, 2010) al permitir la construcción de significados a partir 
de hechos temporales personales propiciando entrelazar la dimensión colectiva de 
las personas con el trabajo individual de los sujetos, que de hecho, construyen su 
propios conceptos y configuran sus percepciones a partir de la historia de vida del 
personaje protagonista. 
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Se incorporan las bondades del ensayo académico como herramienta que 
permite al estudiante demostrar, rebatir desde una posición argumentativa sus 
hipótesis o posicionamientos respecto a un tema previamente seleccionado (Gu-
tiérrez y Jiménez, 2019). En congruencia con los objetivos propuestos el ensayo 
académico es entendido como una actividad generadora de conceptos al tiempo 
que sintetiza los símbolos vigentes que dan sentido a la cultura, todo lo cual puede 
ser encarado desde una perspectiva crítica (Angulo Marcial, 2013). El ensayo 
indaga y crea simultáneamente, al tiempo que potencia el pensamiento crítico y 
analítico (Olaizola, 2011). Aplica en este punto los posibles vínculos descritos 
por Rayas Rojas y Méndez Puga (2017), que relacionan el ensayo académico 
con la teoría sociocultural de Penuel y Wertsch (1995) en la comprensión de 
la transformación de significados que se producen por medio de la enseñanza 
(Engerström, 2001).

El diseño de esta experiencia educativa se sustenta en la necesidad de generar 
propuestas para la formación en educación intercultural de los profesionales de la 
educación propiciando la comprensión significativa del conocimiento, y fomen-
tando entre otras cosas, la empatía ante las diferencias ubicando la enseñanza en el 
contexto (Díaz-Barriga y Arceo, 2006). Desde las propuestas educativas referidas 
al aprendizaje significativo se tiene la intención de superar enfoques transmisivos y 
repetitivos propiciando experiencias de aprendizaje centradas en la construcción de 
significados, con enfoque constructivista, sociocultural y ubicado en el contexto de 
desarrollo del sujeto y en este caso de la historia de vida objeto de estudio (Maturana 
Luna, 2010; García-Carpintero y Doménech Vidal, 2018). 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA FORMATIVA

Para implementar la experiencia formativa se propone a los estudiantes una 
actividad orientada a la escritura de un ensayo académico revelando los rasgos de 
los conceptos de interculturalidad e identidad cultural en la vida y obra de Antonio 
Carmona Amaya. En un primer momento, se realizan un conjunto de actividades 
tutoriales dirigidas a la orientación metodológica y conceptual vinculada a las 
historias de vida y la escritura de un ensayo académico. Todas las actividades son 
realizadas a través de la Plataforma Unificada de Comunicación Microsoft Teams.

Se elaboró una guía con orientaciones generales relativas a los aspectos 
básicos a explorar en los relatos y entrevistas realizadas al personaje tanto en 
prensa digital como en medios y plataformas audiovisuales. También se incentiva 
la narración de aspectos y experiencias de su vida que se convierten en vivencias 
formativas (valores culturales, tradiciones, sentido de pertenencia a una comunidad, 
relación con otras culturas, transmisión de hábitos y actitudes, ética, tradiciones y 
costumbres) y todo ello en el contexto en el cual se han desarrollado los hechos. 
Se les sugiere a los estudiantes indagar en los aspectos personales y transcendentes 
de la constitución de la familia Carmona-Orellana al ser este quizás el elemento 
más transgresor del personaje en términos de interculturalidad e identidad cultural, 
cuidando siempre que el análisis estuviese ajustado a los propósitos académicos 
desde una perspectiva ética y formativa.
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Se propone a los estudiantes la realización de un taller virtual en el cual pu-
dieran verbalizar los aprendizajes extraídos de la experiencia formativa y el impacto 
del estudio de la historia de vida de Antonio Carmona como herramienta didáctica 
en su configuración de los conceptos de identidad cultural e interculturalidad. Esta 
verbalización a nivel de taller permite superar las insuficiencias planteadas por Scar-
damalia y Bereiter (1992) en torno a la imposibilidad de transformar el conocimiento 
a través de la escritura, al propiciar el desarrollo de un proceso metacognitivo que va 
más allá de plasmar sus pensamientos en un papel, no obstante, la importancia de la 
escritura académica como actividad transversal dentro de la formación universitaria 
(Hernández Rojas, 2012). Convenientemente y en uso del reforzamiento de los 
aspectos motivacionales el taller se planifica en la fecha de nacimiento del personaje. 

Para el desarrollo del ensayo académico los estudiantes reciben orientaciones 
metodológicas sustentadas en las ideas de Anguiano et al. (2014). Con base en las 
ideas de Rayas y Méndez (2017) además de las tutorías se crea una actividad de 
foro en Moodle moderado por el docente de la asignatura, en el cual los estudian-
tes confrontan sus ideas y problemáticas encaradas en el proceso de escritura del 
ensayo. Se contempló la elaboración de una rúbrica evaluativa. Las ideas esenciales 
relacionadas con estos conceptos, y las experiencias de aprendizaje extraídas del 
desarrollo de la actividad serían socializadas en un taller virtual.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados que se presentan parten de un análisis de documentos, en este 
caso, de los realizados por los estudiantes, con lo cual, se utilizan estos documentos 
producidos por el propio grupo y, por tanto, se elabora un código de categorías 
mediante el que se analizarán los documentos citados. Los documentos son un 
tipo de producción humana que pueden tener diferentes finalidades. Lincoln y 
Guba (1985) hicieron una distinción entre registros y documentos. Los primeros 
se producen con carácter oficial y los segundos, como en este caso, se producen por 
decisión personal. 

El modo de análisis de los documentos es muy parecido a la generación de 
un código arbitrario de observación. Por eso, en este caso, se define la unidad de 
análisis de la investigación, tal y como se describe a continuación.

Se procesan un total de 72 ensayos correspondientes a la totalidad de la ma-
trícula de alumnos en el curso, 58 mujeres (80,5%) y 14 hombres (19,4%). Después 
de analizar la información recogida de los ensayos recibidos de los estudiantes y la 
visualización de las grabaciones del taller, se procedió al análisis y transcripción de 
los contenidos. Las aportaciones se agrupan en las siguientes categorías:

• El significado del término interculturalidad;
• Sentido del término identidad cultural; y
• Aprendizajes extraídos de la experiencia formativa.

En la primera categoría ‘‘El significado del término interculturalidad’’, el 
estudiante se enfrenta al estudio de una historia de vida buscando descubrir y con-
figurar su propio concepto de interculturalidad. Desde la perspectiva de educar al 
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estudiante a partir de su realidad, éste tiene en el testimonio narrado del personaje 
la oportunidad de vivenciar la riqueza de la diversidad y el valor de su reconoci-
miento al conseguir derribar estereotipos en torno a las personas de etnia gitana. 
En esta categoría se destacan elementos tales como: asunción de las diferencias y 
convivencia entre culturas.

En cuanto a la asunción de las diferencias, se configura como un elemento 
destacable en esta historia el conjunto de experiencias tanto personales como profe-
sionales contadas por su protagonista en el contacto con otras culturas y el proceso 
de afrontamiento de las tradiciones de la suya propia.

[…] La interculturalidad habla de la convivencia entre culturas, pero también 
entre personas, por lo que es necesario que, desde un principio, con la educa-
ción, se enseñe a mantener una relación de curiosidad y aprecio desde el respeto 
a los demás, pues pueden enseñarnos más de lo que podemos llegar a pensar e 
incluso leer […]. (M1)

Respecto a la convivencia entre culturas es un hecho que los estudiantes han 
podido constatar desde la propia experiencia de vida contada por el personaje. Varios 
destacan los valores de respeto y amor que han guiado la vida de Carmona, y como 
estos se convirtieron en pilares para la sostenibilidad de una familia, esencialmente 
paradigma de la interculturalidad. Varios estudiantes destacan la actitud rupturista 
del personaje en post de su comprensión del valor de las personas y el respeto a la 
diferencia por encima de prejuicios y estereotipos. 

[…] Antonio y su familia son un claro ejemplo de interculturalidad, por el pro-
ceso de comunicación e interacción por el que han tenido que pasar, apartando 
las diferencias entre ambos y mostrando el respeto y el amor por la persona, 
independientemente de que “raza” sea. Se han enfrentado a las diferencias cul-
turales creando un ambiente de armonía y respeto en su entorno familiar, al 
casarse con una mujer no gitana […]. (M15)

En la segunda categoría “Sentido del término identidad cultural”, se destaca 
el elemento constituido por el reconocimiento de rasgos distintivos de una cultura. 
Igualmente resaltan aquellos aprendizajes que han permitido al estudiante aproxi-
marse al conocimiento de la cultura gitana desde la perspectiva y puntos de vista 
de la historia de vida del personaje.

[…] el trabajo con la historia de vida de Antonio Carmona me ha permitido 
conocer que el valor más importante para todo gitano es la familia, por lo que 
las parejas jóvenes suelen casarse pronto y dar lugar a una familia numerosa. 
Los gitanos tienen una organización familiar en la que los ancianos (patriarcas) 
ocupan posiciones de respeto y autoridad […]. (M23)

[…] he podido observar en frases como: “Soy gitano y estoy muy orgulloso de 
serlo, pero no voy “de”. Me siento mucho más como una persona que va feliz 
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por el mundo”, que lo importante para Carmona es la persona, independiente-
mente de la cultura de la que provenga […]. (M4)

Los estudiantes han construido a través de la historia estudiada su propia 
configuración de la identidad cultural como concepto de carácter y valor histórico, 
como expresión de las características que traslucen las necesidades de los grupos 
humanos de marcar su presencia y singularidad en su manera de estar en el mundo.

[…] Gracias al estudio de esta historia de vida, testifico que la identidad 
cultural no se reduce a una definición, sino que como da a entender Antonio 
Carmona, es una construcción que expresa las características y necesidades de 
un pueblo. La identidad cultural gitana se ha convertido en un instrumento 
de marginación y exclusión social por las culturas dominantes y opresoras. 
Por tanto, podemos afirmar que la identidad cultural es un claro proceso his-
tórico […]. (V5)

Los estudiantes han podido comprender que no se trata de homogeneizar 
culturas sino de fortalecer la identidad cultural y el sentido de orgullo de lo que 
somos desde el respeto y la reciprocidad con otras culturas, propiciando el creci-
miento de todos a partir de las creencias y experiencias propias, descubriendo así 
la fortaleza intrínseca en la diversidad.

[…] me ha llamado muchísimo la atención lo orgullosos que se sienten los 
gitanos de ser quienes son y de pertenecer a su etnia, de su estilo de vida, de su 
manera de pensar, que al final es el agradecimiento por la vida, y la manera muy 
alegre y positiva de vivir […]. (V57)

[…] Antonio no solo rompe con la tradición de casarse entre gitanos, sino que 
también sus hijas han evolucionado su pensamiento dentro de la cultura gitana. 
Para los gitanos, no es algo habitual que un miembro de su etnia vaya a la uni-
versidad, sin embargo, las dos hijas de Antonio, con su esfuerzo y su dedicación, 
están estudiando en dos de las universidades más importantes del mundo (una de 
sus hijas es la primera gitana en entrar a la Universidad de Boston). […]. (M63)

La mayoría de los alumnos ha descubierto en esta historia de vida un camino 
para acercarse a la cultura gitana, conocer sobre las tradiciones y costumbres de sus 
gentes, y sus valores, derribando estereotipos y creencias en torno a una cultura 
cercana y representativa en el concierto de la construcción de la cultura e identidad 
nacional española.

[…] Los gitanos son un pueblo de tradiciones y valores… El cuidado de los 
hijos y los ancianos que gozan del respeto, como Carmona muestra cuando 
se retiró para estar con su padre o cuando él mismo sufrió un coma por una 
infección y apareció toda su familia en el hospital, ese sentimiento de unidad y 
familia es muy importante para los gitanos […]. (M44)
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[…] aspecto importante en las vidas de los gitanos es la muerte. Cuando un 
gitano muere, el resto no solo debe respetar al difunto, sino también a sus fa-
miliares afectados. El respeto al dolor del individuo es una de las principales 
obligaciones marcadas por la ley gitana […]. (V36)

La tercera y última categoría “Aprendizajes extraídos de la experiencia for-
mativa” considera dos aspectos fundamentales relacionados con las valoraciones y 
opiniones sobre la experiencia tanto en el orden personal como profesional, y las 
limitaciones o recomendaciones relativas a la misma.

[…] El personaje elegido para la realización del ensayo es un claro ejemplo 
de la importancia que tiene la cultura en nuestra sociedad y de lo importante 
que es nutrirse y dar a conocer otras formas de vida para ampliar tu desarrollo 
personal. Carmona reconoce constantemente el valor del contacto con otras 
culturas para su vida y su música […]. (V59)

El acercamiento a la historia de vida trasciende en los estudiantes y en este 
caso propicia profundas reflexiones en torno a la cultura gitana, la situación del 
alumnado gitano en el Sistema Educativo Español y las consideraciones y actitudes 
de la sociedad frente a esta minoría étnica.

[…] esta historia de vida me ha permitido comprender que, si queremos lograr 
esa sociedad equitativa e igualitaria, teniendo en cuenta que la escuela es el se-
gundo espacio de socialización en la vida de una persona después de la familia, 
tendríamos que incorporar el aprendizaje de la cultura en el aula, haciendo 
hincapié sobre todo en los aspectos más actuales […]. (M70)

Por otro lado, el aprendizaje a partir de la experiencia contada por su propio 
protagonista es un hecho que imprime realismo al proceso docente educativo al 
tiempo que crea nexos con el contexto sociocultural en el cual se desarrolla. Los 
hechos narrados en este caso colocan al estudiante frente a un conjunto de acciones 
que le permiten crear empatía, conocer y respetar lo diferente desde una perspectiva 
más enriquecedora, en definitiva, contribuir a la formación de cualidades y capaci-
dades necesarias para el maestro. 

[…] El proceso de intercambio de culturas no está exento de conflictos. Y en la 
vida de Antonio Carmona hay momentos en los que estos conflictos han existido. 
Antonio afirma que el pueblo gitano hoy en día sufre racismo, y que él ha sufrido 
racismo en España. Él cree que el problema está en que la gente no se acerca a 
conocer la cultura gitana, y que hay muchos prejuicios sociales […]. (M69)

[…] él siempre se ha considerado purista y un revolucionario, además de un 
hombre demasiado loco. Ha sido el pionero en su familia en romper con algu-
nas tradiciones de la etnia gitana, abriendo las puertas de su mente para poder 
evolucionar, enriqueciéndose de otras culturas, y de este modo, consiguiendo 
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poder vivir una vida feliz. Este hecho ha sido muy importante dentro de la 
comunidad gitana, ya que Antonio fue todo un referente […]. (V3)

Los estudiantes expresan de manera sentida la trascendencia de la experiencia 
en su crecimiento personal a través de la emisión de juicios críticos que muestran un 
confrontamiento con la realidad desde una perspectiva transformadora y coherente 
con el modelo de educación inclusiva. 

[…] Abordar el pensamiento de Antonio Carmona referido a la interculturali-
dad mediante su pensamiento y obra significa enriquecer el debate acerca de las 
distintas culturas, principalmente la cultura gitana. Los conceptos y reflexiones 
sobre interculturalidad e identidad cultural atraviesan toda su obra y son com-
ponentes esenciales de ella. Para mi esta ha sido una experiencia inédita en mi 
formación como maestro […]. (M52)

[…] Este trabajo me ha servido para derribar estereotipos sobre los gitanos, 
que si son vagos, que si tienen malos vicios entre otras cuestiones. He tenido 
una oportunidad de conocer sobre una cultura que está mucho más cercana y 
semejante a la mía de lo que yo mismo podía imaginas. De esta manera quiero 
ser formado como maestro. Una experiencia para agradecer en medio de una 
pandemia que nos roba el sueño. […]. (M22)

Los estudiantes han reflexionado sobre limitaciones y puntos mejorables de 
la experiencia formativa. Se destaca como aspecto positivo la selección del estudio 
de la historia de vida del personaje citado, la factibilidad de acceder a la información 
en el entorno virtual dadas las circunstancias de la pandemia, y las interacciones 
con el profesor durante el desarrollo del trabajo. También se señalan las dificultades 
para escribir un ensayo académico dada la falta de práctica en el enfrentamiento de 
este tipo de herramienta para el aprendizaje.

[…] Yo pienso que el éxito de esta actividad ha sido la selección del personaje y la 
posibilidad de conocer su historia de vida a través de la cual he podido construir mi 
concepto de intercultural e identidad cultural, he conocido sobre la cultura gitana 
de la cual solo había oído hablar y no siempre en buenos términos, y poder hacerlo 
todo desde el ordenador en tiempos de pandemia […] sin embargo, escribir un 
ensayo me ha parecido súper difícil a pesar de las orientaciones que me dieron…
seleccionar una idea principal,…buscar argumentos para apoyar mis ovimenes,… 
decir con mis palabras lo que han dicho otros,…trabajar con referencias bibliográ-
ficas, todo eso se me ha hecho una faena bien complicada […]. (V72)

CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo presenta la importancia de acercarse al tema de estudio, no 
solo desde la óptica de un espectador externo, sino entrando detalladamente en los 
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entresijos de este. La dificultad de trabajar, no desde la teoría, sino desde la vivencia, 
para conseguir que la competencia intercultural no se quede en una competencia 
señalada en los planes de estudio, sino que impregne la personalidad del estudiante 
universitario, sobre todo cuando ese estudiante universitario va a ser futuro maestro 
en un entorno multicultural, ha sido el motor para unir la historia de vida con la 
realización de un ensayo académico.

Poder analizar la realidad intercultural a partir de un personaje no ajeno a 
sus vidas, porque entra dentro de la esfera de la cultura musical en la que todos los 
estudiantes universitarios están imbuidos, y además ser un personaje vivo, actual, 
normalizado en la sociedad y reconocido por la misma, además de ser capaz de 
expresar sus experiencias más íntimas, tanto personales, como académicas y profesio-
nales, supone una riqueza añadida en la experiencia de un relato de historia de vida.

La situación de la pandemia, dentro de todos los aspectos negativos, ha po-
sibilitado el trabajo autónomo y reflexivo de los estudiantes, que por una parte en la 
soledad de su casa y en la interacción virtual con sus compañeros y su profesora, les 
ha propiciado “pararse a pensar”, “reflexionar”, “escucharse a sí mismos”, “valorar lo 
que tenemos”… aspectos casi prohibidos en un mundo, donde la vida se nos escapa 
a raudales desde que comenzamos a correr nada más levantarnos.

Unir la historia de vida de un personaje público, perteneciente a un mundo 
que, como exponen los estudiantes, parece mucho más alejado de lo que realmente 
está, con el trabajo de un ensayo académico, con el que no están familiarizados, les 
permite alcanzar unas competencias no solo académicas sino vitales y darse cuenta 
de que todavía queda mucho por aprender y por hacer en educación intercultural.

Resulta esperanzador, como apuntaba Freire (2007, p. 135) que, si somos 
capaces de crear en los estudiantes la toma de conciencia de una situación, podrán 
apropiarse de esa toma de conciencia como una realidad histórica y como tal, ser ca-
paces de ser transformada por ellos. De esta forma se encontrarán en condiciones de: 

[…] desafiar la curiosidad de los educandos en una práctica educativa pro-
gresista; la presencia crítica de educadoras y educadores y de los educandos, 
mientras que, enseñando una y aprendiendo otros, todos aprenden y enseñan, 
sin que esto signifique que sean todos iguales o que quien enseña no aprende o 
quien aprende no enseña. 
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