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1. INTRODUCCIÓN 

La formación en la Universidad es algo más que recibir contenidos instructivos algo que, en 

estos momentos, está claro para todos a nivel teórico; pero que sigue siendo una deficiencia en el 

sistema educativo desde el punto de vista práctico. Es cierto que son muchos los intentos que se 

realizan, y no precisamente desde ámbitos educativos (Ragins, 2016; Yusuf & Gottlieb, 2018; Shuen 

et al., 2018; Kraiger et al., 2019; Kow et al., 2020; Elliot et al., 2020; Alston, 2021), por buscar otras 

maneras de enfocar la formación en la universidad, para poder llegar a convertirse en ciudadanos 

críticos y responsables. Los centros de Educación Superior parece que aún no son conscientes que 

la homologacion a Europa, ya ha sido hace más de 20 años y que lo principal apuntaba a que el 

alumnado tiene que tomar un papel activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y el profesorado 

un guía del mismo y “creadores” de escenarios formativos que los saquen de la rutina del día a día 

y la copia de apuntes. Son muchas las iniciativas que, escapando de esta forma de enseñar, trabajan 

por proyectos utilizando la gamificación, el aprendizaje servicio (ApS), el aula invertida, entre otras 

maneras de hacer, lo que invita al optimismo.  

El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de Mentoría Dual4 (MD) realizada en 

el contexto del programa Mentor UdC, que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de A Coruña (UDC). En concreto participa alumnado de las cuatro 

titulaciones de Grado del centro: Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado 

en Educación Social y Grado en Locopedia.  

 
4 Nombre registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Nº 4.054.328). Se trata de 

una metodología de intervención asentada en el Registro General de la Propiedad Intelectual (Nº 
de asiento registral 03/2020/983). 
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Para la experiencia que se presenta en esta comunicación, hemos contado con representación 

de personas que asumen el rol de mentoras y mentorizadas en todos los Grados menos en el de 

Educación Infantil que, por razones de menor contacto con los grupos implicados hizo que no 

estuviesen tan atentos a la convocatoria realizada y, además, como no podíamos convocar a 

muchos más de 5, pues tampoco se insistió demasiado.  

Además del alumnado de la Facultad, se contó con la presencia de mujeres internas en el 

Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra) que participan de un programa de MD, si bien con 

adaptaciones al contexto, denominado Mentrix.  

Para poder entender en qué consiste este tipo de mentoría pasamos a realizar una breve 

reseña de la misma que ayudará a contextualizar la experiencia.  

La Mentoría Dual es una estrategia innovadora de acompañamiento a los estudiantes en la que 

se unen dos tipos de mentoría: la mentoría entre iguales (peer tutoring), y la mentoría cruzada (cross 

mentoring). Según la primera, una persona de los últimos cursos asume el rol de mentora de otra 

recién ingresada en la Universidad (1º). La mentoría cruzada se realiza integrando a otros/as 

miembros de la comunidad educative que, en algún caso, asumen otros roles, como el profesorado 

implicado en el Plan de Acción Tutorial (PAT) que decide dar un paso al frente y acompañar a la 

persona mentora; así como el Grupo de Investigación FORVI (Formación y Orientación para la Vida) 

que ejerce funciones de Coordinación. Además, y lo más importante, se trabaja durante todo el año 

en diferentes sesiones con las personas que gobiernan la Facultad, como Decano, Vicedecano de 

PAT y Vicedecana de Calidad. 

Por parte de la Universidad, se realizan encuentros, con las pesrsonas que marcan las políticas 

universitarias para que conozcan de primera mano lo que opinan los estudiantes. Estas son la 

responsible Vicerrectora de planificación académica,Vicerrectora de estudiantes, Coordinadora del 

PAT de la UDC, y el Rector de la Univesidad. La cualidad de esta mentoría es que todos trabajan 

como iguales aportando lo que su puesto les posibilite para acompañar al alumnado.  

 

2. MÉTODO 

 Como se ha señalado en el apartado anterior en que se trató de contextualizar el trabajo 

introduciendo brevemente en qué consiste la MD, pasamos en este apartado a explicar cuál y cómo 

ha sido el método utilizado. 

 La iniciativa consistió en poner en relación los dos programas de MD llevados a cabo en 

paralelo en contextos diferentes (Universidad y un Centro Penitenciario). Para ello, se utilizó la 

charla-coloquio como estrategia de aproximación y diálogo; y se realizaría en el contexto de la 

Facultad, en esta ocasión, ya que en futuros encuentros será el alumnado de la Facultad quien se 

desplace al Centro Penitenciario. 

 

2.1. Preliminares de la experiencia  
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 Ya son varios años de investigación y trabajo en contextos penitenciarios, estando en la 

actualidad colaborando con la Asociación Érguete con quien la UDC firmó un contrato de 

colaboración (Art. 83 de la LOU). Además de este colectivo, contamos con la colaboracion del 

personal de tratamiento formado por educadores, psicólogos, trabajadora social, jurista, etc. 

 La primera acción realizada fue explicar la iniciativa al Equipo Técnico del Centro 

Penitenciario de A Lama, para ver si lveían viabilidad a la misma, como así fue, y poder empezar 

los trámites para saber qué internas podrían participar. 

 En un primer momento se barajó la posibilidad de mobilizar a 5 parejas (mentora-

mentorizada), pero al final la última palabra es de Instituciones penitenciarias que autorizó 

solamente a 5. Para equilibrar el grupo se consideró deseable que el alumnado de la Facultad, 

rondara ese mismo número (ver Tabla 1) para que estuviese equilibrado el coloquio. 

 

 Tabla 1 

Participantes en la charla-coloquio 

Rol Centro Penitenciario Facultad TOTAL 

Mentorizadas 3 3 6 

Mentoras 2 3 5 

TOTAL 5 6 11 

 

 Hay que señalar que al acto fueron invitadas las consejeras (mentoras de las mentoras) que 

participan en el desarrollo del programa en la Facultad, y las que lo hacen en prisión que son 

personal de la Asociación Érguete, para evitar que fuese alguien del equipo técnico con el que 

siempre puede haber algún tipo de resistencia, ya que deciden sus permisos, y condiciones varias 

en el centro.  Estas consejeras podían estar en la sala escuchando, en principio; pero en los 

resultados se verá, que también han intervenido dado el interés suscitado. 

La sesión tuvo una preparación previa en la que en ambos contextos (Facultad y Centro 

Penitenciario) se realizaron reuniones para explicar bien en qué iba a consistir la experiencia, cuál 

iba a ser el objetivo y cómo debían de prepararse individualmente para afrontarla.  

Se consideró de interés que utilizando la metodología “bola de nieve” se pensaran preguntas 

que podrían hacer a sus homólogas en el otro contexto, acerca de cuestiones relacionadas en cómo 

estaban desarrollando la MD, qué les aportaba, cuáles eran las competencias que veían que tenía 

que tener una mentora o si se sentían bien acompañando a otras personas.  

Finalmente, mencionar que también fueron invitados a la sesion, el Decano, el Vicedecano del 

PAT y la Vicedecana de Calidad de la Facultad. 

 

2.2. Preparación del escenario 

 Se consideró importante hacer la charla-coloquio en un lugar tranquilo y acogedor por lo 

que se eligió el Salón de Grados de la Facultad. Ahí se colocaron las sillas formando un círculo en 



 

202 
 

el que estaban todas las mentoras y mentorizadas de los dos contextos, dos personas de la 

Asociación Érguete y dos coordinadoras del grupo FORVI.  

 Cada mentora y mentorizada llevaba su credencial colgada al cuello para identificarse y 

tenía su nombre completo en la silla que iba a sentarse tratando de poner de espaldas al público a 

las internas por si ello pudiera suponer para ellas un elemento de distracción o nerviosismo añadido 

a verse en un lugar nuevo para ellas y en un día en el que se sentían libres. 

 Se comenzó con una breve explicación de cómo se iba a desarrollar la session por parte de 

las coordinadoras y la idea era dejar total libertad para que hablaran entre ellas y, para que, además 

de las cuestiones preparadas en las sesiones anteriores pudieran hacer otras que les surgieran a 

raíz de cómo se fuese desenvolviendo el coloquio. 

 A partir de ahí ya comenzaron las preguntas de unas a otras y, cuando lo veíamos necesario 

para avanzar o profundizar más en algún aspecto, interveníamos nosotras o las compañeras de 

Érguete. 

 

2.3. Preguntas seleccionadas en las sesiones de preparación 

 Es importante para entender los resultados, al menos algunas de las cuestiones formuladas 

por ambos colectivos con anterioridad a la sesión. Hay que indicar que las preguntas fueron muy 

similares, salvo alguna que venía derivada de las condiciones de privación de libertad. Algunas de 

ellas fueron las siguientes: 

- ¿Te ha pasado alguna vez que no has sabido cómo ayudar a tu mentorizada? 

- ¿Te gusta hacer el papel de mentora? 

- ¿Piensas que cualquier persona puede ejercer de mentora? 

- ¿Has tenido buenas experiencias como mentorizada? ¿Y como mentora? 

- ¿Qué competencias crees que te ha dado la mentoría? 

- Si no tuvieras una mentora ¿serías capaz de hacer lo que haces? 

- ¿Qué logros has conseguido siendo mentora? 

- ¿Tenéis un lugar propio para tener las entrevistas con vuestras mentorizadas? 

Sirvan estas preguntas de muestra de lo que se fue hablando en la charla-coloquio y que, como 

hemos dicho antes, dieron pie a otras muy enriquecedoras 

 

3. RESULTADOS 

Lo primero que se debe resaltar es cómo algo que llevas preparado para que salga de una 

determinada manera puede llegar a superar tus espectativas. A la hora de comenzar la charla no 

tuvieron ningún inconveniente en ser una persona intena la que preguntó cómo se sentían dentro 

del programa que estaban participando y la contestación fue fluída por parte de todas y cada una 

de las estudiantes que participaron que aún, daba la sensación, de que no se habían situado bien 

en el contexto.  
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Si es cierto que la media de edad de las internas superaba la de las estudiantes de la Facultad 

y ello se notó al inicio. Tan solo una interna era de su edad y se produjo un diálogo muy bonito entre 

ellas al animarla a estudiar y poder hacer un Grado Universitario como ellas. 

Lo que más les llamaba la atención a las alumnas fue cómo hacían para relacionarse con sus 

mentorizadas porque no disponían de medios electrónicos como WhatsApp o correo electrónico, a 

lo que las internas contestaron que, a pesar de tener actividades diferentes y a horas diferentes 

siempre buscaban un hueco para hablar. 

En cuanto al lugar, las internas sí le comentaron que habilitaran entre todas un rinconcito en la 

biblioteca del centro, pero no siempre lo utilizaban porque preferían hablar paseando por el patio o 

en otros momentos del día, si compartían actividades, por ejemplo. 

Al hablar de si alguna vez les había ocurrido que no sabían como ayudar a las mentorizadas 

en ambos casos dijeron acudir a sus consejeras para que les echasen una mano y que se sentían 

felices de ser mentoras porque veían que podían ayudar a otras compañeras a saber cosas que 

ellas sabían. El sentirse acompañadas y que alguien se preocupaba por ellas lo resaltaron mucho, 

sobre todo las estudiantes porque decían sentirse muy solas al entrar en la Universidad y muy 

perdidas. 

La mentoría les enseñó a ser más empáticas, a saber colaborar con otras personas y rebajar 

la impulsividad. Sentían que estaban recibiendo más de lo que daban y que el hecho de ser 

mentoras les subía la autoestima, el autoconocimiento y las ganas de luchar por ser personas más 

autónomas. 

La toma de decisiones es otra competencia que salió en la charla y sentían que con ayuda iban 

soltandose más y siendo capaces de tomar decisiones que antes les sería imposible de realizar. 

Como se observa, la experiencia resultó un éxito tanto si se ve desde el punto de vista humano 

como formativo. Al alumnado de la Facultad le sirvió para desmitificar la figura de la mujer interna 

en prisión hablando de tú a tú como personas que son y llegando a mezclarse los discursos hasta 

el punto de no importer donde estuviese cada una. Les unía más lo que hacían que el contexto de 

partida.  

Todas aprendieron a valorar el esfuerzo que realizaban estando en la situación que cada una 

estaba, viendo que los problemas son diferentes, pero que les afectan igual y siendo conscientes, 

decían las alumnas, de que hoy estamos nosotras aquí de este lado y mañana podemos estar ahí.  

Como adelantamos en párrafos anteriores, la sala se convirtió en un lugar de intenso trabajo y 

concentración que atrapó a todos/as los asistentes y acabaron por intervenir también las consejeras 

de la Facultad que se habían incorporado a la sesión. 

Consideraron que actividades de este tipo son las que dan sentido a la formación universitaria 

más allá de los contenidos teóricos, que estaban sorprendidas de lo bien que habían sido capaces 

de ir respondiendo a dudas, inquietudes, curiosidades acerca de cómo desarrollan el programa en 

cada contexto; casi sin mediar palabra las moderadoras; algo que ni siquiera somos capaces de 

hacer entre los docentes, lo cual fue toda una lección de saber ser y estar. 
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Se vio como interesante que se realizase al revés siendo las alumnas las que visitaran el centro 

penitenciario y las internas ejercieran de anfitrionas para potenciar más su autoestima. 

Presentamos a continuación una nube de palabras que fueron las más escuchadas en el 

transcurso de la charla.   

Figura 1 

Palabras más mencionadas en la charla coloquio 

 

 

 

Se puede observer como resalta la palabra pesrsona porque fue algo recurrente el que se viera 

lo que las unía y no lo que las diferenciaba que es uno de los principios de la MD, así como la 

formación en la que todas conincidían en que no todo el mundo vale para ser mentora o mentorizada. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La mentoría en cualquiera de sus formas ha estado presente en la Educación Superior desde 

hace muchos años como así lo avalan una gran cantidad de estudios y experiencias publicadas 

desde la antiguedad. Por destacar algunas de las últimas publicaciones revisadas están los trabajos 

de Penado et al. (2020), Tinoco et al. (2020), Prieto et al. (2022), entre otros. En todas ellas, se 
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aprecian las ventajas que tiene un buen sistema de mentoría y a las posibilidades que puede ofrecer 

unida a las TIC, como así lo ponen de manifiesto en el trabajo de Mondéjar et al. (2022).  

El programa Mentor UdC, que está dentro del PAT de la Facultad, con experiencias como la 

narrada, pretende generar nuevos espacios de conocimiento para el alumnado universitario que le 

permita ver más allá del aula, implicarse en acciones sociales y convertirse en personas cívicas y 

conscientes de la diversidad social que les ha tocado vivir. No se trata de darles todo hecho sino de 

dotarlos de las herramientas necesarias para que sean capaces por sí mismos de elaborar su propio 

proyecto vital y si temenos un compañero de viaje, los aprendizajes se multiplicand por ambas partes 

como ya se ha visto en los resultados de esta comunicación. 

La mentoría como acción de acompañamiento disminuye las tensiones personales, enfatiza la 

igualdad y promueve una red de aprendizaje colaborativa muy sana y productiva si queremos 

conseguir una educación para la sostenibilidad.   
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