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Durante el curso académico 2018-2019 se han llevado a cabo dos experiencias de educación patrimonial planificadas como espacios de encuentro 
intergeneracionales y con guías de análisis y elaboración de conclusiones con perspectiva de género. Estudiantes de la Universidad de Mayores de dos sedes 
de Universidad de Jaén (Jaén en el primer cuatrimestre y Andújar en el segundo) en la asignatura “Identidades intergeneracionales aprendiendo y 
enseñando patrimonio cultural” construyeron itinerarios patrimoniales para exponer sus ciudades a estudiantes del Grado en Educación Social (1ª 
cuatrimestre) y de Educación Social y del Máster Universitario en Gerontología: Longevidad, Salud y Calidad (en el 2º). En esta aportación se presentan las 
primeras conclusiones del estudio realizado a partir del análisis de los discursos construidos por el alumnado de grado y postgrado que evidencian la 
importancia de tener en cuenta miradas intergeneracionales e interculturales con perspectiva de género para construir una ciudadanía crítica, reflexiva y 
corresponsable con el patrimonio. Abordar la educación patrimonial desde la interseccionalidad y ser consciente de ella al planificar estrategias educativas es 
una necesidad para trabajar diversidad cultural y formación de identidades diversas.  
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Jaén, diciembre 2018  

Andújar, abril, 2019 

Educación natural, cultural y patrimonial, 3º Educación Social Intervención Socio-pedagógica y Cultural en Gerontología.  
Máster:  Gerontología: Longevidad, Salud y Calidad 

Cambios  sociales y nuevas relaciones de género. 4º Educación 
Social 

Resultados obtenidos preguntas 7 y 8 
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Resultados preguntas 5 y 6  

Mayores

Jóvenes

1. Inician la interacción las personas mayores, mayoritariamente las mujeres. Los jóvenes la desarrollan más a lo largo del itinerario.  
2. Jóvenes entre sí con personas de ambos sexos; mayores con personas de su mismo sexo en un 95% de los casos. El 100% de jóvenes cree que es por 

cuestiones culturales y tradicionales aprendidas y señalan los cambios  
3. Uso del móvil (fotografiar 75%; chatear 15% ;,buscar información 10%). El grupo de jóvenes se asombran de lo poco todo el grupo lo ha utilizado para 

algo ajeno a la actividad (“Lo cual resultó muy satisfactorio.”). Atención del 100% a la práctica y sin subidas de voz (salvo para llamar a alguna persona 
rezagada). Risas y cotilleos solo con las anécdotas personales y leyendas o tradiciones que se van exponiendo. Se destaca al 100% la participación de las 
personas mayores y el interés por dar su punto de vista ( ”La participación ha sido muy alta ya que realizábamos constantemente preguntas al colectivo 
de personas mayores..” “Generalmente, mostraban muchísimo interés en transmitir sus puntos de vistas, sus experiencias o vivencias relacionadas con lo 
que se iba viendo durante la guía didáctica. Y justo eso es lo verdaderamente enriquecedor”; “…se sentían importantes y con protagonismo“ 

4.  “Los mayores tenían tanto que contarnos y estaban tan entusiasmados que se acercaban a los jóvenes más cercanos para enseñarles algo de lo que 
querían hablarle” “…estos momentos de transito de un lugar a otro, se establecía la mayor comunicación entre los participantes. Las conversaciones 
surgían de forma natural y se interactuaba con cada persona que encontrabas al lado, independientemente de la edad o sexo. Durante estos momentos, 
esa interacción era más reducida en cuanto al número de participantes, pero quizás bastante más constructiva, ya que permite profundizar más sobre la 
persona en sí y se establece un mayor grado de confianza.”  

Resultados preguntas 1-4 

Objetivos: 
-Vincular la teoría a la práctica 
-Poner en valor las experiencias y 
conocimientos de las personas adultas, 
estableciendo refuerzos positivos para 
seguir fomentando el aprendizaje  
-Analizar en la práctica la importancia 
del diálogo intergeneracional 
-Convertir el patrimonio del entorno 
próximo en recurso mediador de 
nuevos aprendizajes competenciales, 
así como en facilitador de la asunción 
de identidades 
-Evaluar , en un estudio de caso, las 
ventajas de intervenciones 
intergeneracionales 
-Comprobar los estereotipos y 
prejuicios presentes en las ideas previas  
-Abordar la educación patrimonial 
desde la interseccionalidad (edad, sexo-
género, interculturalidad, formación e 
intereses diversos) 
-Comprender la importancia del 
patrimonio en distintas facetas para la 
práctica profesional 

Conclusiones:: 
-100% en la valoración de la experiencia en todos los 
grupos y todas las edades 
-Se ha producido un aprendizaje intergeneracional 
altamente satisfactorio al aunar la parte más emocional 
con la más académica. 
-El alumnado de grado y postgrado ha comprobado el alto 
nivel de ideas previas basadas en estereotipos y prejuicios 
que tenían con respecto a las personas mayores. 
-Se ha comprobado la importancia de tener en cuenta la 
perspectiva de género en la educación patrimonial, puesto 
que el factor motivacional, y por ende las vías de 
participación activa, varían. 
-Haber vivido y observado las relaciones de grupo y cómo 
nos identificamos y relacionamos con el patrimonio ha 
supuesto una mejora significativa en los aprendizajes de 
todos los grupo. 
-Todo lo aprendido se ha utilizado por el alumnado en el 
diseño de proyectos de intervención con mayores que, 
incluso para otras asignaturas, han sido realizados con 
perspectiva de género. 
-Se pueden comprobar las diferencias en las respuestas a 
la observación y la gradación competencial entre 
estudiantes de grado y máster 


