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     1. Generalidades sobre el  Programa Mentor



Este programa, conocido en inglés como 
buddy system, buddy programme o buddy scheme 
ya está en marcha en numerosas Institu-
ciones de Enseñanza Superior en diversos 
países tanto europeos como no europeos. 
Algunos ejemplos los encontramos en la 
Universidad de Minnesota (EEUU), la 
Universidad de Aalborg (Dinamarca), la 
Universidad de Oslo (Noruega), la Univer-
sidad de McGill (Canadá), la Universidad 
de York (Canadá) o la Universidad de Ulm 
(Alemania), por citar tan sólo algunos. 

El programa consiste en poner en con-
tacto estudiantes de la Universidad de 
Granada y estudiantes internacionales

que van a cursar parte de sus estudios du-
rante un cuatrimestre o un curso académi-
co en la Universidad de Granada a través 
de alguno de sus programas de movilidad. 

El objetivo principal es ayudar a los es-
tudiantes internacionales en su integra-
ción cultural, académica y lingüística en 
la Universidad de Granada. A los estu-
diantes internacionales que lo soliciten se 
le asigna un estudiante de la Universidad 
de Granada que conoce tanto la Universi-
dad como la ciudad y la cultura local y que 
actuará como mentor bajo la supervisión 
de los Vicedecanatos y Oficinas deRe-
laciones Internacionales de los Centros 

Académicos. El programa se coordina 
desde el Vicerrectorado/Oficina de Rela-
ciones Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Granada. 
Para su puesta en marcha y desarrollo se 
cuenta con la colaboración de las asocia-
ciones de estudiantes ESN - Erasmus Stu-
dent Network- y la AEGEE - Granada.

La experiencia piloto llevada a cabo duran-
te el curso 2011-12 nos ha confirmado la 
gran acogida de este programa tanto por 
los estudiantes internacionales como de la 
UGR lo que nos anima a lanzar una nueva 
edición para el curso 2012/2013.

¿Qué es el programa mentor?

4

G
u

ía
 P

ro
gr

am
a 

M
en

to
r



El programa Mentor va dirigidos a estu-
diantes de la Universidad de Granada en-
tusiastas, atentos a la diversidad cultural y 
con iniciativa. Pueden  participar en el pro-
grama los estudiantes de la Universidad de 
Granada de tercer curso o superior de las 
titulaciones oficiales impartidas en la Uni-
versidad de Granada, especialmente aque-
llos que han participado en programas de 
movilidad internacional de estudio (Eras-
mus, Erasmus Mundus, Programa Propio 
de Movilidad).

Los buddies son los estudiantes internacio-
nales que tendrás a tu cargo como mentor. 
Lo normal es que tengas aproximadamen-
te 5 buddies, que te habrán sido asignados 
en función de tu titulación en la Univer-
sidad de Granada y del destino en el que 
hayas realizado tu estancia de movilidad.

¿Quién puede ser mentor?

¿Quiénes pueden ser mis buddies?

¿Qué debe hacer un mentor?

Además de participar en un curso de for-
mación intercultural, como mentor, de-
berás realizar las siguientes actividades:
• Antes de la llegada de tus buddies, es-

tar en contacto con ellos por correo 
electrónico.

• Durante la semana de orientación a 
estudiantes internacionales de la Uni-
versidad de Granada (organizada por 
la Oficina de Relaciones Internaciona-
les), asistir a las reuniones que se te 
indiquen, tanto generales como espe-
cíficas con sus buddies.

• Ayudar a tus buddies con  los trámites 
administrativos que deba realizar en la 
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• Universidad de Granada y otras admi-
nistraciones públicas españolas, como 
la inscripción en el Registro Central 
de Extranjeros (a partir del curso 
2012/2013, la inscripción es obligato-
ria tanto para estudiantes extracomu-
nitarios como para los procedentes de 
la UE).

• Ayudar a tus buddies en la búsqueda de 
alojamiento.

• Durante el primer mes de estancia de 
tus buddies en la Universidad de Gra-
nada, mantener reuniones semanales 
de, al menos, una hora de duración, 
para seguimiento de su integración en 
la UGR y en la ciudad.

• A partir del primer mes de estancia de 
tus buddies en la UGR, las reuniones 
se espaciarán a razón de, aproximada-
mente, dos al mes.

• Organizar actividades culturales con 
tus buddies, al menos una al mes. 
Dichas actividades podrán consistir 
en visitas a monumentos, asistencia a 
conciertos, representaciones teatrales, 
paseos por la ciudad, excursiones, etc.



Todas las actividades que realices como 
mentor estarán supervisadas por los Vi-
cedecanatos/Subdirecciones y Oficinas de 
Relaciones Internacionales de los Centros 
de la UGR y por tus buddies. Para ello, pe-
diremos a tus buddies que rellenen periódi-
camente un informe sobre la actividad que 
has desarrollado como mentor.

Cada mentor tendrá un grupo de aproxi-
madamente 5 buddies. Si el mentor no ha 
participado anteriormente en programas 
de movilidad internacional tendrá un nú-
mero inferior de buddies (aproximadamente 
2-3). Se podrá repetir la experiencia en más 
de una ocasión en diferentes cuatrimestres 
y/o cursos académicos.

Dedicación total del mentor: 75 horas.

Si has sido estudiante internacional ya has 
descubierto muchas de las novedades que 
esperan a los estudiantes internacionales 
que en breve llegarán a la Universidad de 
Granada. Sabes que su experiencia, aun-
que todos compartan destino y en algu-
nos casos, titulación, centro de estudio y 
amigos, será única y tú vas a estar ahí para 
contribuir a que, además de única, sea     
inolvidable.

Así que conviene que, antes de recibir a 
tus buddies, recuerdes una serie de aspectos 
que facilitarán tu labor. Puede que la in-
formación que aparece a continuación no 
sea nueva para ti, tan sólo queremos recor-
darte una serie de aspectos que te podrán 
ser de utilidad a la hora de orientar a tus 
buddies.

¿Qué deben hacer los buddies? ¿Qué debo saber para ser mentor?

G
u

ía
 P

ro
gr

am
a 

M
en

to
r

6

Para desarrollar tu actividad como mentor 
no estarás solo. Podrás contar con la ayuda 
de las asociaciones de estudiantes. El Vice-
rrectorado pone a tu disposición un grupo 
Facebook de acceso restringido en el que 
podrás compartir tu experiencia con el res-
to de mentores. Para inscribirte, solo debes 
facilitarnos un correo electrónico.

Al finalizar el periodo como mentor, ten-
drás que presentar en tu centro una me-
moria de las actividades realizadas con tus 
buddies, firmada por ellos.

Deberás invertir aproximadamente 75 horas en tus buddies



                                                     2. Choque cultural



El término de «choque cultural» fue con-
ceptualizado por el antropólogo Oberg en 
1954 y hace referencia a los sentimientos 
de ansiedad provocados por el hecho de 
verse inmerso en un contexto extranjero. 
El choque cultural es algo normal y que 
casi todas las personas que han pasado por 
una experiencia como la que tú has vivido 
y como la que van a vivir tus buddies han 
experimentado. Los expertos afirman que 
todas aquellas personas que viven en el ex-
tranjero —e independientemente de la du-
ración de la estancia— padecen, en  mayor 
o menor medida, el efecto del choque cul-
tural. No es algo negativo ni que se deba 
evitar pero sí puede ayudar a sobrellevarlo 
el conocerlo y saber en qué consiste. Por 
eso, es conveniente que seas consciente de 
él y que así puedas ayudar a tus buddies a 
pasar por todas y cada una de las fases que 
conlleva.

Seguro que recuerdas que durante tu es-
tancia de movilidad pasaste por diferen-
tes fases anímicas: en algunas ocasiones, 
te sentías eufórico/a, otras veces estabas 
deprimido/a sin motivo aparente o inclu-
so, al final de tu estancia, puede que no 
quisieras «volver a la realidad» y dejar atrás 
la nueva vida que habías vivido durante los 
últimos meses. 

Está claro que la participación en un 
programa de movilidad supone algo más 
que el simple hecho de hacer una maleta 
o coger un avión. La movilidad, más allá 
de esas dos simples acciones implica una 
serie de cambios y ajustes —tanto cultura-
les como personales— que adquieren una 
especial importancia. Todas estas sensa-
ciones experimentadas durante tu estancia 
de movilidad tienen una explicación, es el 
denominado «choque cultural».
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Son numerosos los modelos de choque 
cultural propuestos pero, por regla gene-
ral, se puede afirmar que el choque cultu-
ral está formado por las siguientes cuatro 
fases:

1. Luna de miel. Dependiendo de las 
circunstancias, abarca los primeros días, 
las primeras semanas, o incluso, en algunos 
casos, los primeros seis meses. Viene ca-
racterizado por los sentimientos de euforia 
y curiosidad que despierta todo lo nuevo. 

2. Crisis. Comienza cuando el individuo 
es consciente de que algunos de los aspec-
tos que antes llamaban su atención ahora 
afectan a su autoestima (diferencia de idio-
ma, forma de comportarse, ideología, prin-
cipalmente). El individuo percibe que los 
comportamientos son distintos, se siente 
fuera de su cultura y esto puede provocar 
una situación de rechazo hacia la cultura 
en la que se encuentra. Si el individuo es 
capaz de superarla, permanecerá en ese 
país pero si no es capaz, se irá del mismo. 
En esta fase el individuo puede volverse

agresivo, suele encontrarse con compatrio-
tas y criticar aspectos de la cultura en la que 
se encuentra, pueden asociarse a esta etapa 
el surgimiento de clichés o estereotipos.

3. Recuperación. Si el individuo supera 
esa crisis, profundiza en el conocimiento 
de la lengua y comienza a relacionarse con 
más gente, estará abriéndose a la nueva 
cultura. En ese momento, aún tendrá difi-
cultades, las sentirá pero se dirá a sí mismo 
que tiene que superarlas. En esta etapa se 
sentirá ya más seguro de sí mismo, será in-
cluso capaz de bromear acerca de sus pro-
pias dificultades. Mostrará además empatía 
hacia los demás.

4. Adaptación. En esta última etapa, 
una vez superadas todas las anteriores, el 
individuo será ya capaz de expresarse sin 
dificultad, aceptará las costumbres de la 
nueva cultura y disfrutará de sus propias 
experiencias. El medio que le rodea no ha 
cambiado, ha cambiado la actitud del in-
dividuo hacia el medio. En ese momento 
estará ya adaptado. 
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3. Pérdida de signos y códigos, que en 
la nueva cultura no son interpretados de 
manera inconsciente y automática como lo 
son en la cultura de origen. De este modo, 
si el individuo quiere conseguir comuni-
carse de una manera directa y eficaz, debe 
realizar un esfuerzo suplementario en la 
interpretación de dichos signos y códigos. 

4. Crisis de identidad, que conlleva in-
cluso que la persona pierda la noción de 
quién es. En este aspecto, la cultura se eva-
lúa partiendo de la propia cultura, que se 
erige como modelo a seguir, y las circuns-
tancias reales que hacen sentirse incómo-
do al individuo acaban provocando en éste 
una reacción contra la cultura de acogida a 
la que inconscientemente se acaba culpan-
do del malestar que está sufriendo.

Hay dos expresiones que las personas que 
experimentan el choque cultural suelen uti-
lizar para resumir la cadena de sentimien-
tos que atraviesan asociados a este fenó-
meno. Se trata de las expresiones «sentirse 
como pez fuera del agua» o «sentirse como 
un niño pequeño». Estas expresiones re-
flejan a la perfección la sensación de extra-
ñeza al encontrarse inmerso en el choque 
cultural. El individuo se siente desprovisto 
de aquellos elementos que lo han acompa-
ñado desde su niñez, se encuentra fuera de 
su «contexto habitual», pierde por lo tanto 
sus puntos de referencia cotidianos y ade-
más esto se encuentra acompañado de la 
necesidad de comprender y expresarse en 
un idioma distinto, lo cual conlleva una di-
ficultad añadida en la que, por ejemplo, la 
realización de quehaceres cotidianos pue-
de convertirse en todo un reto.

Además, también es posible identificar 
las causas que pueden provocar el choque 
cultural, es interesante que las conozcas 
porque así podrás ayudar a tus buddies a 
identificarlo y a comprenderlo si lo expe-
rimentan:

1. Enfrentamiento de culturas internas, 
referido al enfrentamiento que experimen-
ta el individuo entre su cultura de origen, 
aquello que ha aprendido desde pequeño y 
que es válido en su comunidad y la cultura 
de acogida en la que esos aspectos pueden 
no ser válidos. 

2. Fracaso en la comunicación, produci-
do por el deber enfrentarse a un nuevo idio-
ma y a unos gestos y significados nuevos. G
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• Desorientación. Los signos, cos-
tumbres y valores de la cultura de 
acogida son en muchos casos nuevos 
para el individuo, llegando incluso 
a ser muy distintos de los propios. 
Esto crea un clima de desorienta-
ción ya que el individuo no sabe 
muy bien cómo debe comportarse. 
La confusión y la ansiedad forman 
de nuevo parte del contexto inicial.

• Sensación de pérdida. El individuo 
echa de menos su cultura, su país, su 
entorno familiar y afectivo. Se siente 
solo en medio de una cultura extraña.

La mezcla de situaciones y vivencias que 
experimenta el individuo viene a su vez 
acompañada de una serie de síntomas, en-
tre los cuáles, podemos identificar los si-
guientes (Iglesias, 2003): 

• Tensión. Provocada por el estrés que 
produce el intentar entender y ha-
cerse entender en una nueva cultura.

• Miedo al rechazo. La tensión viene 
a su vez acompañada de duda, estrés, 
ansiedad y en algunos casos miedo a 
ser rechazados por la cultura de acogi-
da. De hecho, muchas personas creen 
recibir un tratamiento distinto al de 
otros individuos. 

• Sentimientos de sorpresa. Resulta-
do de las diferencias existentes entre 
sus expectativas y aquello que expe-
rimenta a diario. El individuo expe-
rimenta emociones fuertes, negativas 
en su mayoría (ansiedad, indignación, 
disgusto, etc.).
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jornada ya que a lo largo de ésta se ha acu-
mulado demasiado estrés. En cualquier 
caso, cabe matizar que si bien toda perso-
na que realiza una estancia en el extranje-
ro sufre, en mayor o en menor medida, el 
choque cultural, éste se experimenta con 
distinta intensidad según el sujeto que lo 
sufra y finalmente, el modo de enfrentarse 
al mismo varía en función de cada persona. 
En algunos casos, se pueden incluso reto-
mar ciertos hábitos, como fumar, beber o 
incluso tomar drogas, aunque se hubieran 
superado anteriormente (Bautista, 2004).

Como resumen, recuerda que, aunque 
pueda parecer algo negativo, el choque 
cultural no debe ser visto como tal, sino 
que, como señalan algunos autores Hofs-
tede (2005: 10):

[…] ante todo se viven y se aprenden un sinfín 
de cosas positivas cuando se está en el extran-
jero. La gente que participa en un intercam-
bio demuestra tener interés por experiencias 
nuevas. Y el fenómeno del choque cultural 
también es una de esas experiencias valiosas. 

Las reacciones de estrés experimentadas 
responden a factores de adaptación tanto 
psicológicos como fisiológicos (Winkel-
man, 1994). Además, los sentimientos de 
estrés, ansiedad y depresión pueden venir 
acompañados de ciertos problemas me-
nores de salud tales como dolores leves, 
entre otros. Este mismo autor habla de 
«agotamiento cognitivo», que surge como
resultado al intento de adaptación del 
individuo a una cultura diferente que le 
exige un esfuerzo constante, lo cual pue-
de verse reflejado en dolores de cabeza o 
estómago así como cansancio al final de la
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                                              3. El choque educativo



Como habrás comprobado durante tu es-
tancia de movilidad, el sistema educativo 
no es el mismo en los diferentes países del 
mundo. En este sentido, es posible hablar 
de «culturas académicas», entendidas como 
aquellas normas y expectaciones cultura-
les pertenecientes al mundo académico 
Tsokaktsidu (2005). Las que aparecen a 
continuación son las diferentes culturas 
académicas que se pueden identificar: 

1. Cultura anglosajona, basada en el 
debate y en las relaciones sociales de 
igualdad, esta cultura favorece los en-
foques empíricos en la investigación.

2. Cultura teutónica, que fomenta las 
relaciones maestro-discípulo y se basa en 
enfoques deductivos.

3. Cultura gala, basada en relaciones 
horizontales, se basa en enfoques no de-
ductivos y en la elocuencia persuasiva.

4. Cultura nipona, basada en relaciones 
jerárquicas y en debates dialécticos socia-
les, no intelectuales. (Cortazzi y Jin, 1997). 

El choque cultural que acabamos de des-
cribir es algo que tus buddies podrán  expe-
rimentar en cualquier aspecto y momento 
de su estancia de movilidad en Granada. 
Pero recuerda que su estancia en nuestra 
ciudad se debe a razones académicas, de 
ahí que también puedan experimentar el 
llamado «choque educativo». Éste sería el 
estado de desorientación que sufren los 
estudiantes que se encuentran inmersos en 
un nuevo entorno educativo (Hoff  1979, 
recogido en Tsokaktsidu, 2005).
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Vuestros buddies pertenecerán a una de esas 
culturas académicas que quizás tú conoz-
cas o no pero, en cualquier caso, existirán 
diferencias notables entre su cultura aca-
démica de procedencia y la vida universita-
ria en la UGR. Además, tal y como indican 
varios autores (Kelly y Tsokaktsidou, 2006: 
25), las distintas culturas académicas de los 
estudiantes de intercambio se trasladan al 
aula y por tanto ejercen influencia tanto 
en estos estudiantes extranjeros como en 
los estudiantes permanentes, sin olvidar al 
profesorado, que se encuentra igualmente 
implicado en el proceso de la movilidad 
estudiantil. 

No podemos olvidar, en este sentido, la 
existencia de diferentes estilos de aprendi-
zaje, lo cual es algo que se encuentra ínti-
mamente ligado a la cultura de cada país. 
Para un estudiante acostumbrado a un 
sistema en el que el profesor es la fuen-
te de todo conocimiento y quien dirige la 
clase, no es nada fácil —y resulta además 
inaudito— verse inmerso en un sistema en 
el que el profesor es un mero participante 
más, que no se muestra como «poseedor» 
de una verdad absoluta e irrevocable y que 
necesita de la participación de los estu-
diantes.
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Obviamente, el paso de un sistema a otro 
provocará en los estudiantes, de nuevo, un 
«choque», una reacción a un sistema, a una 
organización y a unas relaciones totalmen-
te nuevas para ellos, que deberán adaptarse 
a un ámbito, en este caso educativo, nuevo.

En el ámbito de la educación intercul-
tural existen diferentes modelos según 
los cuales se aborda la diferencia en gru-
pos interculturales, en los que la relación 
inclusión-exclusión se presenta como 
eje fundamental de los mismos. De-
pendiendo de la institución en la que se 
realice el intercambio, se fomentará un

iniciales —que desaparecen una vez que 
los estudiantes consiguen acoplarse al nue-
vo entorno educativo en el que se encuen-
tran inmersos— en algunos casos pueden 
llegar a provocar situaciones más conflicti-
vas (producidas por la adaptación al nuevo 
enfoque, metodología u organización de 
las clases principalmente) que, en algunos 
casos, pueden conducir incluso al fracaso 
académico de los estudiantes. Es impor-
tante que orientes a tus buddies en el pro-
ceso de elección de asignaturas y de adap-
tación a sus clases en la UGR para que así 
el choque educativo sea lo menor posible.

sistema u otro. En la UGR se fomenta 
un sistema de inclusión en el que los es-
tudiantes extranjeros asisten a clase con el 
resto de estudiantes permanentes, así que 
vuestros buddies deben saber que tendrán 
que integrarse en clase con los demás es-
tudiantes.

Normalmente, los estudiantes perciben los 
cambios asociados al contexto educativo 
como un aspecto inmanente a todo inter-
cambio de movilidad, como seguro que te 
ocurrió a ti durante tu estancia de movi-
lidad. Si bien es cierto que estos cambios 
no suelen producir más que desajustes
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4. La vida en la ciudad de Granada: el día a día



cerrada porque el empleado se encuentra 
en su pausa para el desayuno). En cuan-
to a los horarios de los comercios, hemos 
de distinguir entre comercio pequeño y 
grandes superficies. Los establecimientos 
de comercio tradicional (como las llama-
das tiendas de barrio) tienen generalmente 
un horario de jornada partida: la mañana 
(de 10.00 a 13.30) y la tarde (de 17.00 a 
20.30). Por su parte, las grandes superficies 
comerciales (grandes almacenes, super-
mercados, diversas franquicias, etc.) suelen 
tener una jornada continuada de 10.00 a 
21.00/22.00.

También cabe recordar la singularidad del 
horario comercial de los sábados, ya que el 
pequeño comercio suele abrir solo por la 
mañana, mientras que las grandes superfi-
cies abren todo el día. Por último, en otros 
países europeos, los domingos son días 
de gran actividad comercial, por lo que es 
conveniente recordar que en España el co-
mercio suele permanecer cerrado este día. 

Estos horarios comerciales responden a 
los tradicionales horarios de comidas es-
pañoles, que siguen siendo habituales en la 
mayor parte de España, especialmente en 
ciudades menores y en pueblos. Hay que 
recordar que en España, la comida fuerte 
del día es el almuerzo, que suele comerse 
alrededor de las 15.00. No es de extrañar, 
por tanto, que la vida se paralice desde 
las 14.00 hasta las 17.00, a excepción de 
las zonas con establecimientos de restau-
ración (bares y restaurantes). De hecho, 
lamentablemente, suele ser una hora pro-
picia para atracos en barrios céntricos con 
calles estrechas, con lo que es recomenda-
ble que los estudiantes internacionales au-
menten la precaución. 

Por lo que respecta a las cenas, la franja 
horaria en que se suele tomar la última co-
mida del día comprende desde las 21.00 
hasta las 23.00. Por tanto, entre las 17.00 y 
las 21.00, muchos establecimientos tienen 
las cocinas cerradas y no sirven comidas.

En este apartado recogemos información 
acerca de determinadas diferencias que tus 
buddies pueden encontrar en su vida per-
sonal/cotidiana en Granada. A continua-
ción, exponemos distintos puntos sobre 
los que queremos llamar la atención solo 
a título orientativo. Está claro que tú ya 
sabes todos los aspectos que indicamos, 
de nuevo no se trata de que los conozcas, 
sino de que seas consciente de ellos y de lo 
que pueden suponer para tus buddies, con 
objeto de que les ayudes a comprenderlos 
y adaptarse a ellos.

Los horarios en España (de la Administra-
ción, de los comercios y de las comidas) 
son muy diferentes de los que existen en 
otros países europeos. A grandes rasgos, 
podemos decir que los diferentes orga-
nismos de la Administración y los bancos 
suelen tener un horario de apertura al pú-
blico de 9.00 a 14.00 (con la posibilidad 
de que se encuentren con la ventanilla
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Las posibilidades de ocio en Granada son 
muy numerosas. La ciudad ofrece distintas 
posibilidades y los estudiantes internacio-
nales no tienen por qué limitarse al consa-
bido botellón y a la famosa vida nocturna. 
En este apartado incluimos otras sugeren-
cias para que los estudiantes extranjeros 
conozcan otras posibilidades de ocio en 
nuestra ciudad.

Gastronomía
Granada tiene una gran variedad gas-
tronómica, ya que cuenta con muchos 
establecimientos especializados no solo 
en cocina española sino en otras muchas 
gastronomías (italiana, china, japonesa, 
marroquí, etc.). No obstante, a pesar de 
los innumerables restaurantes de nuestra 
ciudad, no podemos dejar de mencionar 
la actividad gastronómica más conocida 
de Granada: las tapas. A diferencia de la 
mayoría de países europeos, e incluso de 
otros puntos de la geografía española, en 
esta ciudad es habitual que se sirva un

pequeño plato de comida (tapa) junto con 
la bebida que se pide en un bar, sin supo-
ner esta comida un aumento en el precio 
de la bebida. Quizás convenga recordar 
que hay establecimientos en los que el 
consumidor puede elegir la tapa y otros 
en que no. Esta práctica tradicional, exten-
dida por todos los rincones de Granada, 
se ha hecho extensiva a bares de comida

internacional.  En el centro, hay diferen-
tes zonas conocidas por la abundancia de 
establecimientos de este tipo (calle Navas, 
Plaza Nueva, Plaza de la Romanilla, calle 
Elvira, etc.), pero también tienen muy bue-
na fama los bares de tapas de barrios más 
periféricos como La Chana o El Zaidín.
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En cuanto al entretenimiento relacionado 
con el mundo de la escena, Granada cuen-
ta con dos grandes teatros: el Teatro Isa-
bel la Católica (en Acera del Casino) y el 
Teatro Alhambra (en la calle Molinos). En 
estos teatros suelen representarse obras de 
compañías tanto locales como nacionales. 
Estas últimas suelen ser más demandadas, 
por lo que es recomendable comprar las 
entradas con cierta antelación.

Además, la oferta teatral se amplía con 
otros teatros más minoritarios como el 
José Tamayo, con representaciones ama-
teur, con las obras que se llevan a cabo en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones, 
y con los teatros de municipios próxi-
mos a la ciudad (como el Centro Cultural 
Medina Elvira de Atarfe, por citar un 
ejemplo).

Cine y teatro
En Granada, hay actualmente más de cinco 
cines en funcionamiento, algunos de ellos 
en el centro de la ciudad y otros en super-
ficies comerciales del extrarradio. Hay que 
recordar que en España la mayoría de pe-
lículas extranjeras se exhiben dobladas al 
español, por lo que no es fácil ni habitual 
poder ver una película en versión original 
subtitulada (con la excepción de diferentes 
iniciativas como el cine club universitario).
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Deporte
Granada cuenta con diversas instalaciones 
tanto públicas como privadas (gimnasios, 
piscinas, polideportivos, etc.) para quienes 
deseen pasar su tiempo libre dedicándose 
al ejercicio físico. Hay que recordar que 
la UGR tiene instalaciones deportivas en 
Fuentenueva disponibles para toda la co-
munidad universitaria (hay que sacarse un 
carné y apuntarse a cursos o reservar pis-
tas). Además, no podemos olvidar la proxi-
midad de Sierra Nevada para los amantes 
de los deportes de invierno (como el esquí 
y el snowboard) y de la Costa Tropical para 
quienes quieran realizar deportes acuáticos 
(como la vela o el buceo) y el club náutico 
de Cubillas.

Bibliotecas
biblioteca.ugr.es
juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas
Habrá muchos que se sorprendan al ver 
que incluimos las bibliotecas como posi-
bilidad de ocio ya que generalmente las 
asociarán a la vida académica y al es-
tudio, pero tanto las bibliotecas de la 
UGR como la red de bibliotecas públi-
cas (por ejemplo, la Biblioteca Pública 
de Andalucía de la calle Profesor Sainz 
Cantero) ofrecen actividades de ocio 
más intelectual de manera gratuita (prés-
tamo de libros, películas, música, etc.).

Turismo
www.turgranada.es
No se nos ocurre cerrar este apartado 
dedicado al ocio con una propuesta me-
jor que la de conocer mejor la ciudad de 
Granada, sus alrededores e incluso otros 
puntos de su provincia o de Andalucía. 
La ciudad cuenta con un enorme patri-
monio histórico y artístico, con numero-
sos museos, con el Parque de las Cien-
cias, etc. Las distintas oficinas de turismo 

proporcionan información útil para 
orientar al visitante sobre las posi-
bilidades turísticas a su disposición.

Fiestas
www.granadatur.com/cultura/fiestas
Granada cuenta con diversas fiestas loca-
les ligadas a su historia, cultura y tradición. 
Desde aquí sugerimos que les habléis de 
ellas a vuestros buddies para que no se las 
pierdan, ya que es algo que seguro no po-
drán encontrar en sus países de origen. A 
modo de síntesis, presentamos las fiestas 
más significativas desde septiembre hasta 
junio: ofrenda floral de la Virgen de las 
Angustias, patrona de la ciudad (15 de 
septiembre); Navidad (conviene recordar 
que las fiestas terminan el 6 de enero); Día 
de la Toma de Granada, en el que se con-
memora la toma de posesión de los Reyes 
Católicos de la Alhambra (2 de enero); Ro-
mería de San Cecilio, patrón de la ciudad 
(1 de febrero); Semana Santa (depende de 
cada año); Cruces de Mayo (3 de mayo); 
Feria del Corpus (depende de cada año, 
pero generalmente en junio).
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www.transportesrober.com
El centro de Granada es de un tamaño ase-
quible, así que los estudiantes suelen ir a 
pie a todos sitios. No obstante, existe una 
red de autobuses que conectan los distin-
tos puntos de la ciudad. Conviene recordar 
que a los autobuses se accede por la puer-
ta delantera y se sale por las traseras. En 
cuanto al billete, se compra directamente 
al conductor y no es necesario entregar el 
importe exacto (si bien no se da cambio de 
billetes grandes, superiores a los 20 euros). 
Además, vuestros buddies deben saber que 
existe la posibilidad de tener un carnet de 
autobuses para estudiantes, así como de 
adquirir un bonobús o tarjeta multiviaje, y 
que existe una línea de autobús nocturno. 
Además, hay una flota de taxis disponibles 
a cualquier hora, que pueden pararse por la 
calle, que están en las llamadas paradas de 
taxis o que pueden solicitarse por teléfono.

que abre 12 o 24 horas, si bien existe 
un servicio de guardia mediante el cual 
ciertas farmacias permanecen abier-
tas todo el día y la noche y, como hemos
dicho, otras están abiertas 24 horas todos 
los días del año (las farmacias de guardia se 
pueden consultar en todas las oficinas de 
farmacia, en la prensa y en Internet); segun-
do, hay determinados medicamentos (como 
los antibióticos) que no se pueden comprar 
sin prescripción facultativa (receta).

www.msps.es/servCiudadanos
Quizás convenga recordar brevemente la 
articulación del sistema sanitario público 
en España. Para consultas que no revistan 
gravedad o urgencia, se suele acudir a un 
centro de salud (o ambulatorio) para una 
cita con el médico general, quien puede, a 
su vez, derivar a un especialista. En caso de 
una emergencia, lo más habitual es acudir 
a las urgencias del centro de salud o del 
hospital más cercano (zona de La Caleta). 

También se puede acudir directamente a 
una farmacia para realizar consultas me-
nores o para comprar lo que necesitemos. 
Cabe recordar dos aspectos de las farma-
cias españolas que difieren de los estableci-
mientos de otros países: primero, el hora-
rio comercial de la mayoría de las farmacias 
es el mismo que el del comercio tradicio-
nal, a menos que se trate de una farmacia 
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con llave (como ocurre en otros países), 
de modo que la confianza entre los com-
pañeros de piso es esencial. En segundo 
lugar, no es raro que los inquilinos no for-
malicen un contrato con el propietario, 
ni siquiera cuando se entrega la habitual 
fianza de una cuantía similar a la de una 
mensualidad. En tercer lugar, hay que ad-
vertir a los estudiantes extranjeros de que 
hay anuncios de otros estudiantes que 
buscan compañeros de piso por muchos 
sitios (tablones de anuncios de facultades, 

cabinas telefónicas, pasillos de facultades, 
etc.). Además, no estaría de más que advir-
tieras a tus buddies de las zonas más conflic-
tivas de la ciudad, ya que puede que estos 
no las conozcan y no sean conscientes de 
los riesgos. Por último, existe la posibilidad 
también de alojarse en residencias univer-
sitarias, pensiones, con personas mayores 
o alquileres de habitaciones en familias, en 
las que el precio de la mensualidad suele 
incluir las comidas y la limpieza de las ha-
bitaciones y zonas comunes.

estudiantes.ugr.es/alojamiento
La mayoría de los estudiantes en Granada 
suele residir en alojamientos privados en 
régimen de alquiler. Por tanto, un gran nú-
mero de estudiantes internacionales ten-
drá que buscar una habitación o piso. Es 
preciso ofrecerles determinadas recomen-
daciones habida cuenta de nuestra idiosin-
crasia. En primer lugar, es muy frecuente 
que los pisos estén compartidos, alqui-
lando cada estudiante una habitación; sin 
embargo, no es tan habitual que las puer-
tas de los dormitorios puedan cerrarse
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Puede ser que tus buddies no tengan sufi-
ciente dominio del español a su llegada a 
Granada, por lo que ofrecerles la posibili-
dad de hablar en su propio idioma, o en otro 
que permita la comunicación, puede resul-
tarles de gran ayuda (convendría recordar-
les que el conocimiento de otros idiomas 
–o del mismo inglés– no está tan extendido 
en España como en otros países, ni en la 
Administración ni tan siquiera en servicios 
de la UGR). Dicho esto, es necesario re-
cordar que al igual que el desconocimien-
to de una lengua supone con frecuencia

En este apartado, queremos destacar dos 
aspectos que puede que los estudiantes 
extranjeros desconozcan sobre nuestras 
convenciones sociales a la hora de relacio-
narnos con alguien. En primer lugar, hay 
que recordar que en español, en contextos 
formales o con desconocidos, se privile-
gia la forma de usted frente a la de tú. En 
segundo lugar, queremos destacar las for-
mas más convencionales de saludo. En si-
tuaciones formales, es preferible darse un 
apretón de manos; en contextos informa-
les, entre mujeres o entre una mujer y un 
hombre, lo más habitual es darse dos be-
sos, uno por mejilla (entre hombres, basta 
con un hola o con estrechar la mano).

una barrera para poder asimilar una cultu-
ra, el conocimiento de la misma facilita la 
integración de una persona, así que debe-
mos instar a los estudiantes extranjeros a 
que, en la medida de lo posible, mejoren 
su competencia en español y aprovechen 
esta oportunidad para conocer bien nues-
tra cultura. Cuanto mejor español tengan, 
más fácilmente podrán relacionarse con 
estudiantes locales y no tendrán que li-
mitarse a socializar con otros estudiantes 
extranjeros que hablen su lengua u otra de 
comunicación.
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                                                  5. La vida en la UGR



de la UGR. Sería recomendable localizar 
y visitar con tus buddies el centro o centros 
donde vayan a recibir sus clases, además 
de hacerles una pequeña presentación de 
las instalaciones de la UGR más relevan-
tes para su estancia. No olvides que estas 
instalaciones pueden estar repartidas por 
diferentes partes de la ciudad.

Como ya hemos adelantado en el apartado 
3 relativo al choque  educativo, vuestros 
buddies pueden provenir de alguna de las 
culturas académicas reseñadas. Las dife-
rencias que van a notar entre su cultura 
académica y la de procedencia y la vida 
universitaria en la UGR provocarán en 
ellos una reacción y pueden dificultar su

La mayor parte de la estancia de los estu-
diantes de intercambio en Granada está 
vinculada en mayor o menor medida con 
la vida académica en la UGR. Por lo tan-
to, es muy conveniente que orientes a los 
buddies sobre los aspectos básicos de la 
misma como pueden ser el campus y sus 
dependencias, la organización de los estu-
dios, los servicios disponibles, etc.

Para atenuar el estado de desorienta-
ción que hemos mencionado en capí-
tulos anteriores, el estudiante de movi-
lidad se tiene que ubicar físicamente en 
el nuevo entorno educativo, y más si la 
universidad de acogida no constituye/
forma un campus único como es el caso 

integración en el nuevo entorno. Esta reac-
ción se debe al hecho de que ellos no estén 
familiarizados con  los rasgos que caracte-
rizan la cultura académica de aquí. Dichos 
rasgos tienen que ver con la organización, 
con la forma de hacer las cosas e incluso 
con la forma de relacionarse. Es importan-
te, por tanto, que ayudes a tus buddies a que 
los conozcan para que así el choque edu-
cativo sea lo menor posible y para que su 
integración en el nuevo entorno se haga de 
la forma más gradual posible. En los epí-
grafes que vienen a continuación vamos a 
introducir cada uno de estos rasgos:G

u
ía

 P
ro

gr
am

a 
M

en
to

r

26

El Campus
Cultura educativa



Organización del currículum: las ma-
terias que integran un currículum en el 
sistema pre-Bolonia pueden ser tronca-
les, obligatorias, optativas, o de libre con-
figuración. Pensad, por ejemplo, en otras 
culturas académicas donde un currículum 
está integrado únicamente por asignaturas 
obligatorias.

Curso académico: en la UGR, el curso 
académico se organiza en 2 cuatrimestres. 
El primero abarca el período desde finales 
de septiembre hasta finales de enero, y el 
segundo comienza desde finales de febre-
ro hasta la primera semana de junio. En 
otras culturas académicas, el curso se divi-
de en dos semestres (incluyendo periodos 
no lectivos y vacaciones) e incluso en tres 
trimestres. 

Horario de las clases: los horarios depen-
den de cada centro de la UGR, pero por lo 
general, el horario de clases puede empe-
zar a las 8:00 y prolongarse hasta las 22:00. 
Las clases duran entre una y dos horas y 
puede o no haber un descanso intermedio. 

Los días lectivos son de lunes a viernes, 
siendo no lectivos los fines de semana (sá-
bado y domingo). Estos horarios pueden 
presentar diferencias muy notables con res-
pecto a otras culturas, en las que el fin de se-
mana es jueves y viernes y las clases se inte-
rrumpen al medio día o acaban a las 18:00.

LA ORGANIZACIÓN

Cuando hablamos de la organización 
como rasgo de una cultura académica, es-
tamos hablando de la organización de los 
estudios, del currículum, del curso acadé-
mico, de los horarios lectivos y del sistema 
de exámenes, etc.

Organización de los estudios: En este 
momento en España, coexisten dos sis-
temas de organización de los estudios 
universitarios: el sistema pre-Bolonia, en 
extinción, que organiza los estudios en 
Primer Ciclo (que algunas veces son diplo-
maturas), Segundo Ciclo, que da derecho 
al título de licenciado o ingeniero y final-
mente, el doctorado o Tercer Ciclo. Y por 
otro lado, tenemos el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) también 
conocido por el nombre de Sistema Bo-
lonia, que organiza los estudios en Grado 
(3-4 años), Máster (1-2 años), y  Docto-
rado (3-4 años). España ha optado por la 
estructura  4+1+3, cuando en otros países 
son 3+2+4.

L
a vid

a en
 la U

G
R

27



LA FORMA DE HACER LAS COSAS

Este segundo rasgo es quizás el  más im-
portante de los que 3 que caracterizan una 
cultura académica. La forma de hacer las 
cosas engloba la metodología formativa, el 
sistema de calificaciones, el tipo de evalua-
ción, la existencia de tutorías como apoyo 
a la docencia y el material de clase.

La metodología formativa
Es quizás el aspecto que más problemas 
puede originar ya que, dependiendo de la 
cultura académica, el alumnado de inter-
cambio puede estar acostumbrado a otras 
modalidades organizativas, otros métodos 
de enseñanza y a estrategias de evaluación 
también bastante diferentes a lo que pueda 
encontrar en la UGR. En líneas generales, 
la metodología formativa de una universi-
dad española como la UGR (Cano, 2011) 
se caracteriza por:

Exámenes: en lo referente a los exáme-
nes, vuestros buddies tienen que tener in-
formación sobre las diferentes convocato-
ria y el carácter de las mismas (ordinarias o 
extraordinarias). Además, tienen que saber 
que existe un calendario oficial, que ten-
drán que saber localizar tanto en las pá-
ginas de los centros como en las guías del 
alumno. 

Dichos calendarios especifican fecha y lu-
gar de celebración y duración de cada exa-
men. Por otra parte, decidles también que 
algunos profesores publican convocatorias 
más detalladas en las que especifican, por 
ejemplo, modalidad, estructura, contenido, 
duración, documentación exigida, material 
bibliográfico o didáctico permitido. Ade-
más, podría haber tutorías específicas pre-
vias a los exámenes. Saberlo ayudará tam-
bién a evitar problemas y conflictos dado 
que muchos alumnos organizan la vuelta 
a su país sin tener en cuenta el calendario 
de exámenes.

• Modalidades organizativas: clases teó-
ricas y prácticas, tutorías en grupo o 
individualizadas, el estudio autónomo 
y trabajos tutelados.

• Métodos de enseñanza: expositivo, el 
estudio de casos, ejercicios prácticos y 
resolución de problemas.

• Estrategias de evaluación más comu-
nes: exámenes escritos y/o orales, eva-
luación continua, trabajos y proyectos.
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se recomienda a cualquier alumno de in-
tercambio que llegue con un nivel de cas-
tellano que le permita seguir las clases sin 
grandes dificultades. No hay que olvidar 
que atender las clases en una lengua ex-
tranjera tiene relación directa con el agota-
miento cognitivo y agrava los síntomas del 
choque cultural y educativo.

Las tutorías
Las tutorías son sesiones individuales o 
por grupos reducidos que se celebran de 
forma voluntaria u obligatoria para plan-
tear dudas, resolver problemas y consultas 
en general. Cada profesor establece un 
horario de tutorías que suelen incluirse en 
los programas de las asignaturas, además, 
se publican en la puerta del   despacho, en 
los tablones de anuncio y en la página web 
del departamento correspondiente. Algu-
nos profesores recomiendan acordar una 
cita previa que se debe solicitar por correo 
electrónico,  en clase, o incluso disponen 
de sistema de reserva de hora por Internet.

Formas de evaluar
Ya se ha mencionado arriba que las formas 
de evaluar más extendidas en la UGR son: 
pruebas orales, pruebas escritas, evalua-
ción continua, trabajos entregados y pro-
yectos (Cano, 2011).

Material de clase
Es muy conveniente que ayudes a tus 
buddies a localizar los sitios donde los pro-
fesores suelen dejar el material de clase, 
como el servicio de reprografía del centro, 
en el Tablón de Docencia o en las plata-
formas de enseñanza virtual, etc. Sin duda 
alguna, disminuirá la sensación de pérdida 
y de desorientación que puedan experi-
mentar tus buddies.

Sistema de calificaciones
Los sistemas de calificaciones y la nota 
correspondiente varían de una cultura aca-
démica a otra. En la UGR coexisten dos 
sistemas de calificaciones: por un lado la 
nota numérica que va de 0 a 10, siendo 5 
la media para aprobar; y por otro lado, el 
sistema de Suspenso, Aprobado, Notable, 
Sobresaliente y Matrícula de Honor. Por 
tanto, los buddies han de conocer el siste-
ma usado en la UGR para que sepan in-
terpretar su rendimiento académico. Hay 
que tener en cuenta que las calificaciones 
en otros sistemas pueden ir de 0 a 20, de 0 
a 30, o de 1 a 5 (siendo uno la calificación 
más alta).

El idioma de enseñanza
El idioma de enseñanza en la UGR 
es el español, salvo para algunas asig-
naturas concretas que se imparten en 
otros idiomas como por ejemplo en los 
másteres bilingües o en algunas Filo-
logías en Lenguas Modernas o en Tra-
ducción e Interpretación. Por tanto, 
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El comer o beber en clase
Normalmente no está permitido comer o 
beber en el aula.

La participación en clase
Especialmente cuando el profesor ofrece 
o impone el sistema de evaluación conti-
nua, es muy importante mostrar una acti-
tud participativa.

La vestimenta
Aunque en la UGR no suele haber normas 
al respecto, está claro que la vestimenta ha 
de adaptarse al lugar y al momento. En los 
laboratorios de Química, por ejemplo, las 
normas de seguridad imponen ropa larga 
con calzado cerrado. También hay algunas 
convenciones de buen gusto en la sociedad 
española que conviene respetar. Aunque 
haga mucho calor, por ejemplo, no es mo-
tivo para venir a clase en chanclas y baña-
dor. El uso de una gorra en clase tampoco 
está bien visto.

El móvil
Se considera como mínimo una descorte-
sía que el móvil suene en clase y más aún 
atender una llamada. Por tanto, los buddies 
deben silenciar el móvil y evitar salir para 
atender una llamada en medio de una clase.

FORMA DE RELACIONARSE

El tercer rasgo principal que caracteriza 
una cultura académica es la forma de rela-
cionarse. Mencionamos a continuación al-
gunos de los puntos que pueden presentar 
diferencias:

El trato
Aunque algunas culturas académicas como 
la anglosajona y en concreto la estadouni-
dense se caracterizan por un trato infor-
mal, en España se debe presuponer que la 
forma más correcta de dirigirse a un do-
cente es usando el “Vd.” salvo que el pro-
fesor haya dicho expresamente que prefie-
re que le hablen de “tú” o que le llamen 
por su nombre de pila.

El correo electrónico
En la vida cotidiana, la comunicación por 
correo electrónico tiende a ser muy infor-
mal. Por lo tanto, es muy importante que 
orientes a tus buddies y les indiques cómo 
redactar un mail formal a un profesor o a 
otra persona desconocida, respetando las 
convenciones en español. 
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