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Explotación de datos

Características de las personas gitanas del programa ACCEDER

Desde el inicio del programa ACCEDER en el año 2000 y hasta diciem-
bre de 2005, 13.4393 personas gitanas han participado en alguno de los
45 dispositivos operativos en el territorio español. Esta cifra supone un
aumento absoluto anual de 2.804 personas en el 2005, lo que supone un
20% del total de personas usuarias a lo largo del programa. La Comunidad
Autónoma con mayor número de personas gitanas usuarias sigue siendo
Andalucía, seguida de Castilla León y de la Comunidad Valenciana. 

La cobertura que en términos relativos ofrece el Programa ACCEDER con
respecto al total de la población gitana española en las distintas Comunidades
Autónomas asciende al 3,25%4. Las Comunidades Autónomas donde mayor
cobertura relativa se está ofreciendo a la población gitana en edad laboral,
siguen siendo Aragón, y Galicia, en segundo lugar. Es justamente Galicia la
Comunidad Autónoma que mayor aumento relativo ha tenido en el 2005.
Aumentos relativos importantes también se han seguido produciendo en
Aragón, Navarra y la Comunidad de Murcia. El menor aumento relativo se ha
producido, también de nuevo, en Andalucía, Cataluña y la Comunidad de
Madrid, que por otro lado, son las Comunidades Autónomas donde se con-
centra el mayor número de personas gitanas de todo el territorio español. 

La participación de hombres gitanos en el programa ACCEDER sigue sien-
do ligeramente superior al de las mujeres gitanas (51,4% frente a 48,6%).
Sin embargo, las diferencias porcentuales, aunque se mantienen, se van
reduciendo poco a poco cada año: según los datos del primer Observatorio
2000-2002 la participación masculina superaba el 55% frente al 44% de
participación femenina. Tres años después las diferencias dejan de ser de
casi 10 puntos porcentuales para situarse en un escaso 3%. Este comporta-
miento parece ser ya una tendencia que, iniciada en el año 2003, segura-
mente consolide finalmente una mayor participación de mujeres que de hom-
bres. En este sentido, observamos como el año 2005 ha sido el año en el
que mayor número de mujeres gitanas han accedido, por primera vez, al
programa ACCEDER desde el inicio del mismo, y en mayor cuantía que los
hombres. La evolución en la llegada de los hombres gitanos al programa,

3. Las personas gitanas objeto de la explotación del Observatorio de Empleo son sólo aquellas que están dentro de procesos activos de inserción labo-
ral. Además de estas personas el programa ACCEDER atiende a otras muchas –alrededor de un 30% del total de personas que se acercan a los dis-
positivos-, pero que todavía no tienen las condiciones de partida necesarias para iniciar los procesos de inserción laboral. Por esta razón no se ha con-
siderado oportuno incluir a estas personas en esta explotación. 

4. En los Observatorios anteriores al 2004 el cálculo que se realizaba de los ratios de personas atendidas se calculaba sobre un porcentaje de pobla-
ción gitana estimada de 16 a 64 años del 66%. Desde el año 2004 el porcentaje se actualizó y quedó fijado en el 69,3%, tal y como establece el
Estudio sobre Empleo y Comunidad Gitana de la FSG. 
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sin embargo, ha ido descendiendo con respecto al año 2001, cuando acce-
dió el mayor número de hombres de todo el período. 

Desde el inicio del Programa el peso de las personas jóvenes ha sido muy
importante, llegando a ser las personas menores de 25 años prácticamente
la mitad del total de usuarios y usuarias. Sin embargo, desde el año 2004
se comenzó a apreciar una disminución relativa en la llegada de personas
más jóvenes, y por tanto, un aumento en la llegada de personas de 25 a
44 años, que, a día de hoy, constituyen más de la mitad del total de per-
sonas usuarias del Programa (53,2%). En el año 2005 se agrandan todavía
más las diferencias entre ambos grupos de edad. 

Estas diferencias en la llegada de personas en función de su edad, así
como el cambio de tendencia ocurrido en los tramos de edad en los dos últi-
mos años, estaban anteriormente bastante más marcadas por el género de
lo que actualmente ocurre. En los inicios del Programa la mayoría de los
hombres gitanos que querían acceder al mercado de trabajo eran los más
jóvenes; esta tendencia poco a poco fue cambiando y son actualmente los
hombres de entre 25 y 44 años los que más activos están en los procesos
de inserción laboral, tal y como apuntaban ya los datos del año 2004. Y
fue en los primeros años del Programa cuando las diferencias con las muje-
res eran mayores, ya que la relación entre edad y participación activa en
procesos de búsqueda de empleo eran inversas: llegaban más mujeres de
entre 25 a 44 años que menores de 25 años. Estas diferencias, que aumen-
taron sensiblemente en el año 2004 pero se han reducido un poco en el año
2005, siguen existiendo en gran medida: las mujeres tienen más marcadas
las diferencias de edad que los hombres, llegando a haber 17 puntos por-
centuales más de mujeres entre 25 y 44 años que las menores de 24 años.
Para los hombres hay actualmente tan sólo alrededor de un 7% de diferen-
cia entre esos dos tramos de edad. 

En suma, observamos cómo la distribución de la edad de las mujeres
usuarias (con predominancia de mujeres mayores de 25 años) se ha mante-
nido, incluso consolidado con respecto a los primeros años del Programa; el
perfil de los hombres, en lo que respecta a su edad, sin embargo ha sufrido
modificaciones, aumentando la edad media a medida que ha ido pasando
el tiempo. Esta tendencia a aumentar la edad de las personas usuarias tam-
bién se constata en el año 2005 cuando se obtiene el mayor porcentaje de
mayores de 45 años de todo el período de duración del Programa ACCE-
DER, tanto hombres como mujeres, aunque éstas en mayor medida.  

Una de las características más significativas de la población gitana usua-
ria del programa es su bajo nivel de instrucción: alrededor de 8 de cada 10
personas que hay en los dispositivos ACCEDER no alcanza el graduado
escolar. Esta proporción tan negativa sigue siendo la misma que en años
anteriores. De nuevo estas cifras ponen de manifiesto la desigualdad exis-
tente en los niveles formativos de la población gitana y el resto de la pobla-
ción5, lo que resulta especialmente significativo cuando estos niveles tan
bajos de formación son fundamentalmente de personas gitanas menores de
45 años. Se sigue observando, como en años anteriores, un claro descen-
5. Esta misma constatación la recoge el Estudio sobre Empleo y Población Gitana publicado en el año 2005 por la FSG. Se puede tener acceso al
mismo en www.gitanos.org
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so en el número de usuarios/as a medida que aumenta el nivel de estudios.
Si vemos los datos observamos que las mayores diferencias de género por
nivel de estudios finalizados se encuentran en el conjunto de personas con
estudios primarios o certificado de escolaridad, donde el número de hom-
bres es un tanto por ciento mayor que el de las mujeres (55% frente a 49%).
Ya con menores diferencias de género, observamos cómo, al contrario, son
las mujeres gitanas las que tienen porcentajes superiores a los hombres –de
forma no muy notable-, tanto las que no tienen estudios, como las que tienen
el graduado escolar. Si miramos específicamente al grupo de personas más
jóvenes, las mujeres tienen el graduado escolar en mayor medida que los
hombres, así como títulos de diplomatura y/o licenciatura, aunque los casos
absolutos de éstos últimos son mínimos. Las diferencias más amplias entre
perfiles de usuarias ocurren en la población sin estudios y mayor de 45
años, llegando a prácticamente 8 puntos diferenciales entre ambos géneros,
como decíamos, a favor de las mujeres. Las variaciones con respecto a años
anteriores de todos estos datos son imperceptibles.

A modo de conclusión podemos observar que los hombres gitanos que
buscan empleo en el programa ACCEDER siguen teniendo una mayor tasa
de estudios de bajo nivel (sin estudios o tan sólo con estudios primarios o cer-
tificado escolar) que las mujeres gitanas (80,7% frente a 77,7% respectiva-
mente). La edad, en cuanto a diferencias en el nivel de instrucción entre hom-
bres y mujeres es una variable significativa para ambos sexos: a mayor edad
(más de 45 años), menor es el nivel de instrucción. 

A diferencia de lo que ocurría el año 2004 no se ha producido ningún
tipo de variación significativa en el perfil educativo de las personas usuarias.
Se mantiene la tendencia de llegada y participación de personas gitanas
con bajos niveles de instrucción. 

El estado civil de las personas gitanas que acceden al programa no viene
constituyendo una variable demasiado significativa, al haber un reparto prác-
ticamente equitativo entre el total de personas casadas y solteras. Sin embar-
go, con el transcurso del Programa están despuntando algunas tendencias y
diferencias entre géneros: así, sí existe cierto equilibrio de mujeres casadas y
solteras pero no existe el mismo entre los hombres gitanos, siendo un tanto
mayor el número de hombres casados que el de solteros (casi 6 puntos por-
centuales más, aunque supone un punto menos que el año pasado). Sigue
siendo significativo que más del 10% de las mujeres gitanas estén separadas
o viudas, mientras que los hombres separados o viudos apenas llegan al 3%. 

Quienes siguen teniendo una ligera mayor presencia en los dispositivos
son las personas con experiencia laboral con contrato previo, con respecto
a los que no la tuvieron antes de entrar al programa, si bien se trata de una
distribución no excesivamente desequilibrada (54% con experiencia frente al
46% sin ella). Aunque la distribución global parece ir igualándose con el
transcurso del Programa, se siguen manteniendo notables diferencias de
género: 6 de cada 10 hombres gitanos que llegan al ACCEDER han tenido
experiencia laboral previa, mientras que más de la mitad de las mujeres gita-
nas que llegan no ha tenido esa experiencia previa. Como es lógico, la
experiencia laboral previa está directamente relacionada con la edad: a
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mayor edad, mayor número de personas con experiencia previa. Desde el
inicio del Programa, el perfil de las personas usuarias según su experiencia
laboral apenas ha sufrido cambios.

La presencia de personas perceptoras de una renta mínima siempre ha
sido reducida, oscilando normalmente entre el 8% y el 9% del total de per-
sonas usuarias. El mayor número de perceptores de renta mínima también se
sigue concentrando en personas de 25 a 44 años de edad, tanto en hom-
bres como en mujeres. De hecho, la distribución de género y edad de las
personas perceptoras de rentas mínimas es muy homogénea. 

Aunque la edad media de las personas usuarias del Programa ronda los
29 años (un año más de media que en años anteriores), el 45% de las per-
sonas usuarias del Programa tiene hijos/as. En la explotación de esta varia-
ble, nos encontramos con un número muy alto de casos no registrados, por
lo que no se puede proceder a un análisis riguroso de la misma. La mayor
parte de las mujeres que llegan al Programa son mujeres con una edad
media (entre 25 y 44 años) y con hijos/as, siendo el mismo perfil mayori-
tario que tienen los hombres. Sin embargo, si miramos a los indicadores de
variación con respecto a años anteriores, podemos detectar cierta tendencia
por parte de las mujeres más jóvenes y sin hijos/as a incrementar su llega-
da a los dispositivos ACCEDER en mayor medida que otros perfiles, tal y
como se empezó a observar ya en el año 2004. Éstas, incluso, llegan a
adquirir valores relativos muy similares a los de las mujeres con cargas fami-
liares de esas mismas edades, pero que no son los mayoritarios, tal y como
comentábamos anteriormente. 

La familia extensa, compuesta por varios núcleos familiares, es un rasgo
característico de gran parte de la población gitana. Las personas gitanas
participantes del programa ACCEDER se distribuyen entre los que tienen
hogar propio y los que viven en el hogar familiar, siendo esta última opción
mayoritaria para ambos sexos, aunque la convivencia en hogares familiares
extensos es un poco más común; entre los hombres lo es en pequeña mayor
medida que entre las mujeres participantes, en términos relativos. En todo
caso, las diferencias por género, aunque existen, no están especialmente
marcadas. La edad sin embargo sí sigue marcando grandes diferencias,
tanto para hombres como para mujeres: los más jóvenes viven en el hogar
familiar, y los de 25 a 44 y mayores de 45 años, mayoritariamente en hogar
propio. No se aprecian diferencias significativas con respecto a los dos últi-
mos años, por lo que se mantienen porcentajes relativos muy similares a años
anteriores. 

Por último y con respecto a la vivienda, se observa que la mayoría de la
población reside en vivienda digna6. A diferencia de lo que ocurrió en el
año 2003, y en los mismos términos que ocurrió ya el año pasado, no se
ha producido ningún descenso en este sentido, sino más bien un ascenso de
personas que viven en vivienda digna. La situación actual es muy similar a
la que tuvo lugar el año pasado y la que se dio en los dos primeros años de

6. Para el análisis de esta variable cabe relativizar el concepto de “vivienda digna” y dejar lugar a la duda en cuanto a las características internas de
las viviendas de muchas de las personas gitanas que acceden a los dispositivos ACCEDER. La diferenciación entre vivienda digna e infravivienda se
refiere exclusivamente a la diferenciación entre chabola y vivienda en altura o vivienda baja pero de construcción de mínima calidad. No entra, en el
concepto de vivienda digna, una valoración de calidad del hábitat: número de metros cuadrados por número de personas que habitan la vivienda,  ins-
talaciones eléctricas/gas, de agua… 
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(1) Este porcentaje se obtiene de aplicar al total de la población gitana estimada el porcentaje (69,3%) de personas que cuentan entre 16 y 64 años de edad en el Estado.
(2) La ratio se calcula sobre el total de población gitana estimada de 16 a 64 años.
(3) Sin contabilizar la población gitana de La Rioja, Cantabria, Baleares, Ceuta y Melilla.

CUADRO 1. RATIO: PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER SOBRE EL TOTAL DE LA
POBLACIÓN GITANA ESTIMADA DE 16 A 64 AÑOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Programa. Con la cautela necesaria que supone seguir contando con cifras
tan altas de casos no registrados, podríamos establecer que la vivienda
digna es un factor favorecedor de empleabilidad; esto, es un elemento nece-
sario, aunque no suficiente, para favorecer la presencia activa en procesos
de búsqueda activa de empleo. No se aprecian diferencias de género ni
edad en esta variable. 

A modo de síntesis, el programa ACCEDER sigue contando con un perfil
de usuario/a parecido al de años anteriores, si bien se aprecian algunos
pequeños cambios que ya empezaron a observarse el año pasado: se sigue
tratando de personas jóvenes, aunque ligeramente mayores que en años
anteriores. La presencia de hombres y mujeres cada vez es más equilibrada,
aunque siguen predominando los hombres, pero sólo en el caso de los más
jóvenes. La predominancia relativa de mujeres se da en las edades superio-
res: las mayores de 25 y de 45 años. Tanto hombres como mujeres cuentan
en su mayoría con estudios primarios o certificado de escolaridad.
Mayoritariamente casados cuando se trata de hombres, y más o menos igual
entre solteras y casadas en el caso de las mujeres. Con cargas familiares en
la mayoría de los casos; habitan en el hogar familiar extenso y en una vivien-
da digna. Más de la mitad tiene experiencia laboral previa, fundamental-
mente los hombres no muy jóvenes. 

POBLACIÓN
GITANA EN

LOS
PROGRAMAS

ACCEDER

POBLACIÓN
GITANA

ESTIMADA

POBLACIÓN
GITANA

ESTIMADA
DE 16 A 64

AÑOS(1)

RATIO
(%)(2)

VARIAC.
ANUAL

ANDALUCÍA 2.319 270.000 187.110 1,24 0,4

ARAGON 1.307 12.000 8.316 15,72 2,8

ASTURIAS 517 10.000 6.930 7,46 0,9

CASTILLA Y LEON 1.583 26.000 18.018 8,79 1,6

CASTILLA-LA MANCHA 766 28.000 19.404 3,95 0,8

CATALUÑA 1.070 80.000 55.440 1,93 0,4

PAIS VASCO 493 12.500 8.663 5,69 0,5

EXTREMADURA 801 13.500 9.356 8,56 1,1

GALICIA 637 7.000 4.851 13,13 3,3

COMUNIDAD DE MADRID 1.123 60.000 41.580 2,70 0,4

COMUNIDAD DE MURCIA 886 20.000 13.860 6,39 1,9

NAVARRA 411 6.000 4.158 9,88 2,0

COMUNIDAD VALENCIANA 1.526 52.000 36.036 4,23 0,8

TOTAL(3) 13.439 597.000 413.721 3,25 0,7
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CUADRO 7. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN PERCEPCIÓN DE RENTA MÍNIMA

CUADRO 6. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN EXPERIENCIA LABORAL CON CONTRATO

CUADRO 5. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR ESTADO CIVIL, SEGÚN GÉNERO

HOMBRE MUJER TOTAL

ABS. % VARIAC.
ANUAL ABS. % VARIAC.

ANUAL ABS. % VARIAC.
ANUAL

CASADO/A 3.526 51,1 -0,6 2.857 43,7 0,2 6.383 47,5 -0,3

SOLTERO/A 3.127 45,3 0,3 2.936 44,9 -0,4 6.063 45,1 0,0

SEPARADO/A - VIUDO/A 199 2,9 0,2 705 10,8 -0,1 904 6,7 0,2

NO REGISTRADO/A 50 0,7 0,0 39 0,6 0,3 89 0,7 0,1

TOTAL 6.902 100,0 6.537 100,0 13.439 100,0 

SI NO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS % FILA

HOMBRE

16-24 1.257 41,6 -5,0 1.763 58,4 5,0 3.020 100,0

25-44 2.650 74,8 -0,6 892 25,2 0,6 3.542 100,0

45-64 269 79,1 -1,7 71 20,9 1,7 340 100,0

SUBTOTAL 4.176 60,5 -1,4 2.726 39,5 1,4 6.902 100,0

MUJER

16-24 742 29,9 -3,4 1.742 70,1 3,4 2.484 100,0

24-44 2.071 57,3 0,1 1.543 42,7 -0,1 3.614 100,0

44-64 270 61,5 -1,0 169 38,5 1,0 439 100,0

SUBTOTAL 3.083 47,2 -0,6 3.454 52,8 0,6 6.537 100,0

TOTAL 7.259 54,0 -1,2 6.180 46,0 1,2 13.439 100,0

SI NO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 159 5,3 0,1 2.861 94,7 -0,1 3.020 100,0

25-44 441 12,5 0,6 3.101 87,5 -0,6 3.542 100,0

45-64 43 12,6 3,0 297 87,4 -3,0 340 100,0

SUBTOTAL 643 9,3 0,8 6.259 90,7 -0,8 6.902 100,0

MUJER

16-24 128 5,2 -0,5 2.356 94,8 0,5 2.484 100,0

25-44 411 11,4 0,9 3.203 88,6 -0,9 3.614 100,0

45-64 40 9,1 -0,8 399 90,9 0,8 439 100,0

SUBTOTAL 579 8,9 0,4 5.958 91,1 -0,4 6.537 100,0

TOTAL 1.222 9,1 0,6 12.217 90,9 -0,6 13.439 100,0

18-26  OBSERVATORIO 05:Pgnas 0-20  OBSERVATORIO 03  15/9/06  13:15  Página 18



CUADRO 10. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

CUADRO 9. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN FORMA DE CONVIVENCIA

CUADRO 8. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
POR HIJOS/NO HIJOS

18
19

SIN HIJOS CON HIJOS NO REGISTRADO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 355 11,8 1,0 448 14,8 -1,8 2.217 73,4 3.020 100,0

25-44 214 6,0 0,4 2.225 62,8 -2,6 1.103 31,1 3.542 100,0

45-64 6 1,8 0,9 293 86,2 -1,6 41 12,1 340 100,0

SUBTOTAL 575 8,3 0,4 2.966 43,0 -0,1 3.361 48,7 6.902 100,0

MUJER

16-24 437 17,6 1,9 450 18,1 -1,0 1.597 64,3 2.484 100,0

25-44 266 7,4 0,5 2.270 62,8 -1,0 1.078 29,8 3.614 100,0

45-64 9 2,1 0,9 364 82,9 -0,5 66 15,0 439 100,0

SUBTOTAL 712 10,9 0,8 3.084 47,2 0,4 2.741 41,9 6.537 100,0

TOTAL 1.287 9,6 0,6 6.050 45,0 0,2 6.102 45,4 13.439 100,0

HOGAR PROPIO HOGAR FAMILIAR OTROS NO REGISTRADO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 257 8,5 -1,3 1.822 60,3 0,8 191 6,3 0,3 750 24,8 3.020 100,0

25-44 1.494 42,2 -2,6 939 26,5 3,1 215 6,1 0,4 894 25,2 3.542 100,0

45-64 211 62,1 2,2 16 4,7 1,6 16 4,7 -0,5 97 28,5 340 100,0

SUBTOTAL 1.962 28,4 -0,2 2.777 40,2 0,4 422 6,1 0,3 1.741 25,2 6.902 100,0

MUJER

16-24 286 11,5 -1,9 1.460 58,8 0,6 198 8,0 0,5 540 21,7 2.484 100,0

25-44 1.534 42,4 -0,8 999 27,6 1,0 239 6,6 0,2 842 23,3 3.614 100,0

45-64 259 59,0 0,9 30 6,8 1,3 23 5,2 -0,6 127 28,9 439 100,0

SUBTOTAL 2.079 31,8 -0,2 2.489 38,1 -0,2 460 7,0 0,2 1.509 23,1 6.537 100,0

TOTAL 4.041 30,1 -0,2 5.266 39,2 0,1 882 6,6 0,3 3.250 24,2 13.439 100,0

INFRAVIVIENDA VIVIENDA DIGNA NO REGISTRADO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 160 5,3 0,0 1.770 58,6 1,6 1.090 36,1 3.020 100,0

25-44 234 6,6 0,2 2.156 60,9 1,1 1.152 32,5 3.542 100,0

45-64 25 7,4 0,4 204 60,0 3,7 111 32,6 340 100,0

SUBTOTAL 419 6,1 0,2 4.130 59,8 1,5 2.353 34,1 6.902 100,0

MUJER

16-24 143 5,8 0,7 1.619 65,2 0,0 722 29,1 2.484 100,0

25-44 185 5,1 -0,1 2.401 66,4 1,4 1.028 28,4 3.614 100,0

45-64 24 5,5 0,0 274 62,4 1,4 141 32,1 439 100,0

SUBTOTAL 352 5,4 0,2 4.294 65,7 0,8 1.891 28,9 6.537 100,0

TOTAL 771 5,7 0,2 8.424 62,7 1,3 4.244 31,6 13.439 100,0
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