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«Los estudiantes son el veinte por ciento de la población
y el cien por cien del futuro»

INTRODUCCIÓN

El presente estudio persigue, como objetivo central, servir de 
guía, o de libro de cabecera, para aquellos estudiantes que tienen 
que afrontar la realización de su trabajo de fin de estudios (en 
adelante TFE). Pese a que se trata de una actividad académica a 
la que se otorga un valor especial muy destacado, pues se identi-
fica con el cierre de un prolongado período formativo, por des-
gracia no existe una formación adecuada relativa a las pautas a 
seguir para su desarrollo.

A la finalización del período formativo seguido en la univer-
sidad, debe mostrarse por el estudiante la capacidad de eviden-
ciar que puede realizar trabajos académicos de calidad, mostran-
do el dominio de las fuentes propias de su especialidad.

Frente a otro tipo de actividades académicas, la realización del 
TFE precisa de una exhaustiva preparación previa. Es una reali-
dad que en ocasiones aparece como un reto que puede intimidar, 
o generar inseguridad, pues se trata de un tipo de trabajo cuyas 
exigencias nunca se han afrontado.
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Estos trabajos suelen identificarse con el fin de grado [trabajo 
de fin de grado, (en adelante TFG)], y con el fin de máster [tra-
bajo de fin de máster (en adelante TFM)].

El TFE se realiza a la finalización de los diferentes 
periodos formativos regularizados en la docencia de fin 
de grado o máster. La ausencia de una docencia 
específica y el sistema normalizado de tutorías restringe 
las opciones de aprendizaje del alumno que, casi nunca, 
ha afrontado con anterioridad esta modalidad 
de actividad académica

El TFE es una prueba académica que puede desarrollarse de 
formas muy diversas a tenor de la especialidad formativa que se 
haya cursado y los objetivos que se persigan. La proyección que 
se pueda dar al TFE dependerá, en mayor o menor medida, de las 
propuestas que se pretendan llevar acabo, así como de su viabili-
dad real según la orientación que, en este terreno, pueda facilitar 
el tutor.

En cualquier caso, la iniciativa del TFE corresponde al propio 
interesado que deberá expresar sus inquietudes buscando que su 
realización sirva de orientación personalizada dirigida hacia la 
formación de postgrado. Las tipologías de investigación son di-
versas, contemplando diversos factores, como las fuentes de do-
cumentación y la capacidad de obtención de datos que se puedan 
obtener dentro del arco temporal en que se enmarca la entrega 
del TFE.

A menudo, se ofrecen por las diferentes facultades, o centros 
formativos, criterios formales para el desarrollo de los TFE a modo 
de guías, sin que exista una actividad docente específica que faci-
lite el acceso a unos conocimientos básicos que permitan afrontar, 
con mínimas garantías, un trabajo que suele ser la guinda de todo 
un proceso formativo. Se entiende que puede servir de sello de 
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presentación, de puente, entre el estudiante que pasa a ser egre-
sado universitario y pretende acceder al mercado laboral. Debe 
reflejar la potencialidad del futuro profesional y ha de evidenciar 
su capacidad para trabajar en el área de su especialidad de forma 
autónoma.

La inquietud, a la hora de completar esta ardua tarea, surge 
de la situación de desconcierto en que se encuentran muchos 
estudiantes a la hora de afrontarla dado que, por desgracia, a la 
hora de su desarrollo, no existe una formación reglada definida. 
En este contexto, debería existir un período formativo específico 
para asentar los criterios formales, y de contenido, que deben 
incorporarse en los TFE o también, de modo genérico y por ex-
tensión, en cualquier tipo de trabajo de investigación.

La tutorización puntual en la que se asigna a cada alumno 
un profesor para realizar el seguimiento del trabajo suele provo-
car disfuncionalidades que, en muchos casos, suelen ofrecer 
resultados poco halagüeños. El profesor, abrumado con frecuen-
cia por sus obligaciones docentes e investigadoras, suele ajustar-
se con dificultad a los requerimientos que exigen un seguimien-
to puntual y provechoso del trabajo del alumno. Los programas 
no suelen establecer plazos para secuenciar, de forma lógica y 
razonable, las distintas fases de la elaboración del trabajo: elec-
ción del tema, método de investigación, selección de lecturas, 
tareas previas de investigación o estudios de campo, redacción 
del sumario, elección del título, desarrollo del trabajo, elabora-
ción de las conclusiones y preparación para la defensa o expo-
sición.

De esta forma, al no fijarse plazos ni existir una planificación 
preestablecida, el estudiante suele retrasar y mezclar las distintas 
fases del trabajo, reproduciéndose de forma insistente una mala 
praxis que genera un producto final que tiende a resultar defi-
ciente, o bien mejorable con claridad. A ello se añade, en primer 
lugar, la perniciosa mala costumbre del alumno de romper el 
equilibrio en los tiempos lógicos de realización del trabajo, acti-
vándose en las semanas previas a su entrega. De otro lado, la falta 
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de práctica en el manejo de las claves precisas para afrontar la 
actividad también redunda en perjuicio del estudiante que no 
dispone de las herramientas, ni de los conocimientos necesarios 
para su válida conclusión.

El presente estudio ofrece las pautas formales y de 
fondo para afrontar con éxito el trabajo de fin de grado 
y el trabajo de fin de máster.

Con seguridad, hay una alternativa mejor que sobrecargar la 
docencia con el reparto de trabajos a tutorizar entre todos los 
profesores. Con serias dificultades, un profesor asociado con una 
carga docente de 18 créditos anuales puede asumir con garantías 
la tutorización anual de 4 o 5 TFG. No es una estrategia adecuada. 
Tampoco lo es para la relación de profesores a los que se impone 
una tarea en la que prima la descoordinación y la iniciativa indi-
vidual. En lo que respecta a los alumnos, el reto se suele afrontar 
con miedo a lo desconocido —con un apoyo docente que suele 
resultar escaso o insuficiente— y con una carencia clara de fór-
mulas no sólo para afrontar el contenido material del trabajo, 
sino para cumplimentar de forma adecuada las modalidades for-
males que se han de tener presentes en esta actividad. Apenas 
han recibido formación para diseñar un trabajo elaborado, para 
realizar citas o para dirigir el objetivo de su trabajo hacia una 
finalidad específica que pueda revertir en una mejora para el 
complejo contexto social en el que vivimos.

En cuanto al formato elegido, se opta por la adaptación al 
tiempo limitado de que se suele disponer para desarrollar el tra-
bajo de investigación. Se debe rehuir el desarrollo superficial de 
ideas y centrarse en el objetivo preferente: los conceptos claves a 
tener en cuenta para el desarrollo del trabajo investigador.

Con seguridad, resulta necesaria una reflexión en torno al 
valor del estudio científico para la mejora de la sociedad, que 
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también ha de alcanzar a la posición del propio individuo o in-
vestigador. sallustius (83 a. C. 35 a.C.) advertía que «poco me 
satisface aquella ciencia que no ha sabido hacer virtuosos a quienes la 
profesaron».


