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LA ADECUADA GESTIÓN DEL TIEMPO 
COMO HERRAMIENTA NECESARIA 
EN LA FORMACIÓN DEL JURISTA1

Pedro Chaparro Matamoros
Profesor Titular de Derecho Civil

Universitat de València

¡Curioso elemento, el tiempo! 🎵
(«Tiempo», de Jarabe de Palo)

RESUMEN: El presente trabajo analiza cómo la gestión del tiempo puede 
influir en los resultados académicos del alumno e incide en la necesidad de 
planificar adecuadamente las actividades y trabajos que deban entregarse 
para dedicarle a cada uno de ellos la atención que su elaboración merece. 
Asimismo, se ofrecen herramientas que sirven para potenciar habilidades 
que influyen positivamente en una adecuada gestión del tiempo, como la 
agilidad mental y la capacidad de síntesis.

SUMARIO: 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 2. CARACTERÍSTI-
CAS A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
EN LA FORMACIÓN DEL JURISTA. 2.1. La organización y la planificación de 
las actividades. 2.2. El desarrollo de la agilidad mental. 2.3. La capacidad de 
síntesis. 3. Conclusiones.

1. Consideraciones preliminares

Saben los que me conocen que no soy partidario de grandes disrupciones 
en la impartición de la docencia del Derecho. En muchas ocasiones, parece 
que los docentes nos obsesionamos (seguramente empujados por cierta 

1. El presente trabajo se enmarca en el Grupo Consolidado de Innovación Docente «Ludo-
teca Jurídica» (LUDOJUR) de la Universitat de València (ref. GCID23_2585659) y en el 
Proyecto de Innovación Educativa Consolidado «La ludoteca jurídica», concedido por la 
Universitat de València para el curso 2024-2025 (ref. UV-SFPIE_PIEC- 3315918), de los 
cuales es coordinador el prof. Pedro Chaparro Matamoros.
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agencia estatal evaluadora de nuestra calidad docente, investigadora y de 
gestión) en experimentar, a toda costa, con nuevas metodologías docentes, 
nuevas formas de transmitir de sugerente nomenclatura anglosajona que no 
siempre resultan más efectivas (y, en no pocos casos, todo lo contrario). En 
ese camino, tendemos a olvidar los pequeños detalles, aquellos que son ver-
daderamente importantes y que pueden marcan la diferencia entre un buen 
profesional y uno mediocre.

Una de las frases más recurrentes que oímos los docentes en el aula, sea 
cual sea la prueba con incidencia en la nota a que se sometan los estudiantes 
(prueba de evaluación continua, examen, etc.), es aquella de «el tiempo con-
cedido es escaso», en sus múltiples variantes («tenemos muy poco tiempo 
para el examen», «este examen no puede hacerse en una hora», «no era difí-
cil, pero con más tiempo me hubiera salido mejor», etc.). Incluso, en algunos 
casos, los estudiantes se ponen la venda antes de la herida, generándose 
un murmullo colectivo cuando comprueban que se ha concedido un tiempo 
aparentemente ajustado aun antes de leer la totalidad de la prueba y poder, 
en consecuencia, valorar lo limitado, o no, del tiempo de que se dispone.

Como sucede cuando se hace referencia a la dificultad de una prueba de 
evaluación, estamos ante una excusa para justificar un mal desempeño en la 
asignatura, que vuelve a trasladar la responsabilidad de la nota obtenida del 
estudiante al docente, sirviendo el tiempo escaso como causa que explica un 
suspenso o una nota baja sin hacer autocrítica de otros motivos imputables 
a uno mismo que hayan llevado a tal resultado. En la raíz de este tipo de 
justificaciones, se encuentra la percepción del profesor por el alumno como 
un «enemigo»2, una persona que le va a complicar aprobar la asignatura y 
le va a poner el mayor número de trabas posibles, sin plantearse en ningún 
momento la verdadera función del docente, que no es otra que la de ser 
fedatario del nivel de conocimientos adquirido por el estudiante conforme 
a unos estándares de exigencia previamente establecidos en la correspon-
diente guía docente de la asignatura.

Tampoco se trata de realizar una defensa a ultranza del docente: en ocasio-
nes, hay casos concretos en que el profesor concede un tiempo demasiado 
ajustado para la realización del examen por el alumno, quizás asumiendo 
que éste debería tener idéntica capacidad que él mismo para resolverlo en 
un determinado lapso de tiempo. Posiblemente, este tipo de experiencias 
que el discente puede tener, puntualmente, a lo largo de la carrera, «conta-
mine» otros exámenes en los que el tiempo es más que suficiente para su 
realización, preconcibiéndose, sin embargo, como especialmente complejas 

2. A esta percepción del docente como enemigo ya me referí en Chaparro Matamoros, P., 
«La necesaria predisposición de docente y estudiante hacia el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)», en Chaparro Mata-
moros, P., Pedrosa López, C. y Andrés Segovia, B. (dirs.), La innovación educativa en Dere-
cho. Un compromiso continuo con la docencia, Colex, A Coruña, 2024, pág. 37.
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aquellas pruebas de evaluación en las que el tiempo se presenta como apa-
rentemente bajo, en comparación con la media (por ejemplo, pruebas de 45 
minutos, de una hora o de una hora y quince minutos).

Descendiendo de lo general a lo concreto, la queja por el tiempo es espe-
cialmente recurrente en los exámenes de tipo test. En este tipo de pruebas, el 
alumnado, cuando percibe que el tiempo puede ser escaso, emite suspiros de 
resignación, poniendo de manifiesto su disconformidad con el mismo, como 
una especie de vacunación previa al suspenso que funciona como excusa pre-
ventiva o justificadora de éste. De hecho, el tiempo puede mediatizar la realiza-
ción de su examen, hasta el punto de estar más concentrado en darle vueltas 
al tiempo de que se dispone que en responder al examen (El tiempo no se 
detiene… ¡Curioso elemento, el tiempo!, que cantaría el malogrado Pau Donés).

Obviamente, detrás de esta queja se encuentran diversos factores, entre 
los que sobresalen dos: de un lado, la falta de estudio o, cuando menos, un 
estudio que resulta insuficiente para realizar correctamente el examen; y, de 
otro, un uso ineficiente del tiempo. Ante la primera de estas dos causas de 
mal desempeño, el alumno nada puede hacer: o ha estudiado suficiente, o 
no (Milagros, a Lourdes). En cambio, la segunda de dichas causas sí puede 
aprender a gestionarse a efectos de obtener un mejor resultado en la prueba 
de que se trate. Me explico: puede ser que el discente sepa responder ade-
cuadamente a 20 de las 30 preguntas de que se compone un examen de tipo 
test (lo que resultaría suficiente a efectos de obtener un aprobado), teniendo 
dudas en las 10 restantes. En esta tesitura, no es infrecuente que el estu-
diante pierda una gran cantidad de tiempo en tratar de dar con la tecla en 
aquellas preguntas que le plantean dudas, respondiendo, en consecuencia, 
el resto de preguntas de manera apresurada, marcando de manera inco-
rrecta algunas de ellas que, sin embargo, con un poco más de detenimiento 
en su lectura y procesamiento, habría respondido de manera acertada.

Esta situación resulta también extrapolable a las pruebas de desarrollo teó-
rico o, incluso, a pruebas consistentes en la realización de casos prácticos o 
de corte teórico-práctico. En las primeras (desarrollo teórico), el error se mani-
fiesta no tanto en saber qué preguntas responder o en qué orden (ya que, 
obviamente, los estudiantes comienzan a responder aquéllas en que pueden 
explayarse más y mejor, dejando para el final aquellas otras en las que tienen 
menos esperanzas de éxito conforme a los conocimientos que tengan), sino en 
discriminar qué contenidos resultan fundamentales y cuáles no3, así como en 
la capacidad para transmitirlos de forma breve y resumida, sin perder por ello 
ninguna característica esencial de la institución de que se trate. Esta incapaci-

3. En efecto, los estudiantes del Grado en Derecho, como regla general, tienen serias dificul-
tades para valorar qué contenidos son realmente relevantes: la prueba la tenemos en los 
apuntes que elaboran, en los que, con un color u otro, aparece subrayado prácticamente 
la totalidad de lo escrito, como si cada uno de esos colores representara un grado de 
importancia distinto, pero de importancia, al fin y al cabo.
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dad para diferenciar lo fundamental de lo accesorio se traduce en dos peligros 
de cara a salir airoso de la prueba: de un lado, en la dificultad para responder 
adecuadamente a todo el examen, si se pierde excesivo tiempo en ofrecer los 
detalles menores de cada una de las instituciones por las que se pregunta; y, 
de otro, en la dificultad para transmitir el contenido esencial de la institución 
de manera sintética y concreta, lo que, en ocasiones, puede resultar exigido 
por el tiempo o las condiciones particulares del examen (por ejemplo, porque 
el espacio para responder venga acotado a unas pocas líneas).

Por otra parte, la adecuada gestión del tiempo también resulta fundamental 
en las pruebas que consisten en la realización de casos prácticos o que son de 
corte teórico-práctico. En estos casos, el error del alumno se manifiesta, espe-
cialmente, en el tiempo dedicado a los supuestos de que consta la prueba, el 
cual puede ser inversamente proporcional al valor relativo de cada uno de ellos 
en relación con la totalidad del examen. No es extraño, en este sentido, que el 
discente dedique una mayor cantidad de tiempo a resolver un supuesto com-
plejo (cuya complejidad precisamente justifica esa mayor atención) que otro 
aparentemente más sencillo, lo que puede traducirse en que, a este último, 
de igual o (incluso) mayor valor que el anterior, le ofrezca una respuesta insu-
ficiente que, sin embargo, hubiera resultado exitosa en caso de una correcta 
gestión del tiempo disponible.

A pesar de todo cuanto se ha dicho, la gestión del tiempo no parece que 
sea una variable que haya de ser tenida en cuenta por los profesionales del 
Derecho, quizás por la menor urgencia (por regla general) de su actuación. 
A diferencia de otros ámbitos, en que el tiempo puede ser un elemento clave 
(por ejemplo, para la supervivencia de un paciente que padece un accidente de 
coche y que debe ser operado de urgencia, o para la minimización de daños 
estructurales y/o personales tras una catástrofe natural, entre muchos otros), 
no suele citarse la adecuada gestión del mismo como un elemento clave en la 
formación del jurista, lo que, en un mundo como el actual, tan cambiante y en 
constante evolución, supone una visión con poca amplitud de miras respecto 
a la incidencia del tiempo en el éxito de los profesionales del Derecho.

2. Características a tener en cuenta en relación con 
la gestión del tiempo en la formación del jurista

Si uno consulta las diferentes competencias que se adquieren con el estu-
dio del Grado en Derecho de la Universitat de València4, observará que no 
hay ninguna mención expresa al tiempo. Tan solo tres de las competencias 

4. Dichas competencias se pueden consultar en el enlace que figura a continuación: https://
www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/oferta-grados/grado-derecho-1285852676035/
Titulacio.html?id=1285847455682&plantilla=Perfil_Futurs_Estudiants/Page/TPGDetai-
ll&p2=3-1.
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referenciadas tienen, de un modo u otro, relación con el tiempo, a saber: a) 
la número 7543, «Capacidad de análisis y síntesis en la comprensión de los 
textos legales, jurisprudencia y doctrina»; b) la número 6852, «Capacidad de 
organización y planificación en el estudio y la investigación»; y, por último, c) 
la número 7286, «Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones» (en el bien 
entendido de que esa adaptación es una adaptación rápida, y no como la de 
aquellos liliputienses anclados en su zona de confort de la aclamada alegoría 
¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson).

Aunque estas referencias a ciertas circunstancias (organización, planifi-
cación, capacidad de síntesis y adaptación) que son consecuencia de una 
eficiencia en el uso del tiempo son, a mi juicio, insuficientes, más lo es, sin 
embargo, la atención que dedica el docente que imparte asignaturas del 
Grado en Derecho a potenciar estas capacidades en el aula. Y aquí lanzo un 
capote a los estudiantes: si no se practican en el aula situaciones de gestión 
del tiempo, no se puede ser después especialmente exigente con esta varia-
ble en las diferentes pruebas de evaluación de que conste la asignatura.

Se ha de ser consciente de una realidad: el estudiante que hoy en día llega 
a las aulas universitarias, por regla general, no sabe gestionar el tiempo del 
que dispone5. Ello resulta fácilmente observable en aspectos tan elemen-
tales como la impuntualidad a la hora de asistir a clase (justificable en los 
menos de los casos, porque pese a ciertos imprevistos siempre se puede 
salir antes de casa) o los descansos entre las mismas: pese a disponer, apro-
ximadamente, de 30 minutos, cuando el docente se dirige a entrar en el aula 
encuentra a alumnos rezagados que están por el pasillo adquiriendo cafés 
o paquetes de snacks en las máquinas de vending, cuando no almorzando 
tranquilamente en la cafetería. De esa impuntualidad en el terreno de lo fác-
tico se pasa a una más preocupante deficiente organización en el ámbito de 
lo académico: tareas entregadas fuera de plazo pese a disponer de semanas 
para su realización; estudio insuficiente de una asignatura en casos de coin-
cidencia de pruebas de evaluación en el mismo día o semana; planificación 
incorrecta de trabajos que requieren de una supervisión periódica por el tutor 
(Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster, memorias de prácticas 
curriculares); etc.

Las consideraciones anteriores justifican, por sí solas, una mayor atención 
a las competencias relacionadas con el tiempo en los planes de estudio de 
los Grados en Derecho ofrecidos por las universidades españolas. A falta 

5. Esta circunstancia plantea el interrogante de si esta competencia debe ser potenciada 
únicamente en la etapa de la educación superior. Al hilo de esta cuestión, Rabanete Mar-
tínez, I. J., «El verdadero problema de la innovación docente y el trabajo práctico en 
el aula», en Cobas Cobiella, M.ª E, Guillén Catalán, R. y Ortega Giménez, A. (dirs.), 
Hablando de innovación docente, Colex, A Coruña, 2024, pág. 242, advierte de cómo el 
profesor universitario «a veces se convierte en un profesor de secundaria, o incluso de 
primaria, porque debe perder tiempo en preparar al alumnado en tareas para las que ya 
debería venir suficientemente instruido de la educación obligatoria».
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