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LA EDUCACION JURiDICA CLiNICA EN PUERTO RICO:
LA CLINICA DE ASISTENCIA LEGAL DE LA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ANA MATANZO VICgNS*

I. INTRODUCCION

ace ya cerca de 40 afios, especificamente para el 1952, se fund6 en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico un proyecto

innovador al que se llam6: la Clinica de Asistencia Legal (C.A.L.). Desde
sus inicios y hasta el presente la Clinica ha llevado a cabo dos funciones
primordiales; por una parte ha servido de laboratorio para el aprendizaje
del derecho a travs del m~todo clinico de ensefianza y, por la otra, ha
operado como un centro de servicios legales gratuitos para la comunidad
de escasos recursos econ6micos. Aunque algunos proyectos surgen en 6po-
cas mis recientes en otras Escuelas de Derecho dentro y fuera de Puerto
Rico, tanto en su agenda pedag6gica como en aquella de servicios legales,
la Clinica ha sido pionera en sus esfuerzos y logros.

A prop6sito del pr6ximo cuadrag6simo aniversario de la Clinica y, apro-
vechando la ocasi6n que nos brinda la Revista Juridica de la Escuela de
Derecho de la U.P.R. al dedicarle uno de los ndmeros del Vol(imen LX al
tema de la educaci6n juhidica, hemos considerado oportuno intentar hacer
un examen introspectivo y critico del programa clinico que existe en la
Escuela de Derecho de la U.P.R.

Para ello comenzaremos haciendo un breve recuento del desarrollo his-
t6rico que ha tenido el fen6meno de la educaci6n legal clinica en las Es-
cuelas de Derecho norteamericanas y los debates que alli se han suscitado
en torno al tema.1 En segundo t6rmino, intentaremos esclarecer y definir
la metodologia clinica en la ensefianza del Derecho examinando su marco
te6rico-conceptual y las caracteristicas principales de sus diferentes ver-
tientes. Asistidos por la perspectiva que el ejercicio anterior nos pueda
brindar, intentaremos hacer una autoevaluaci6n de nuestro m6dulo cli-
nico, analizando su configuraci6n particular y c6mo 6sta incide en la efec-

* Decana Auxiliar de Estudiantes, y profesora de educaci6n juridica clinica en la Escuela

de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La autora agradece la colaboraci6n de Javier Morales y Doldys Nieves, redactores de Is

Revista Juridica de la U.P.R. quienes contribuyeron en la correcci6n del manuscrito y Ia
elaboraci6n de las notas al calce.

A pesar de que el enfoque clinico no es un m~todo exclusivo del modelo norteamericano
de educaci6n legal, utilizaremos 6ste como marco de referencia dadas las semejanzas que
guarda con el nuestro.
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tiva aplicaci6n del m~todo. Finalmente, confiamos poder sugerir una serie
de recomendaciones especificas encaminadas a lograr un mejor desarrollo
y aprovechamiento del programa clinico de la U.P.R.

II. BREVE RECUENTO DEL DESARROLLO HIST6RICO DEL MATODO CLINICO

EN LA EDUCACI6N JURIDICA NORTEAMERICANA

Antes de intentar definir el marco te6rico del m~todo clinico comenza-
remos por hacer un breve recuento hist6rico de la progenie y desarrollo de
la educaci6n juridica clinica como instrumento pedag6gico para la ense-
fianza del derecho.

El m6todo clinico es uno relativamente reciente en las instituciones
norteamericanas dedicadas al estudio del derecho. A pesar de que en la
primera mitad del presente siglo aparecieron ocasionalmente varios estu-
diosos que en forma elocuente abogaban por un sistema mAs pragmftico
para la educaci6n juridica, lo cierto es que la metodologia clinica no co-
menz6 a emerger con alguna fuerza sino hasta la d6cada de los afios
sesenta.

Para esa 6poca, el discurso clinico aparece en el debate del foro acad6-

mico primordialmente como una reacci6n al m~todo tradicional. Este, ba-
sado en la casuistica o el estudio de los precedentes, era el vehiculo de
instrucci6n preponderante en la mayoria de las Escuelas de Derecho. En
su fase inicial, por lo tanto, los argumentos en favor de la metodologia
clinica estuvieron permeados por la creciente preocupaci6n que entonces
surgia en torno a la naturaleza vicaria y estrictamente analitica del m6-
todo socrAtico. Se arguia que al descansar casi exclusivamente en el estu-
dio de la casuistica apelativa, este m~todo desatendia la instrucci6n de
importantes destrezas profesionales necesarias para la debida preparaci6n
y competencia de los abogados.

Al mismo tiempo, gran parte del debate propulsor de la educaci6n juri-

dica clinica. de la d6cada de los sesenta encontr6 apoyo en los poderosos
argumentos politicos, propios de la 6poca. Se denunciaba la necesidad de
un mayor 6nfasis acad6mico en torno a la responsabilidad social y profe-
sional de los abogados para con aquellos marginados econ6micamente y el
efectivo acceso de 6stos al sistema de justicia.3

Como esfuerzo culminante y en vias hacia un enfoque de reforma social

Existieron con anterioridad proponentes ocasionales de una visi6n m~s pragmAtica de la
•educaci6n legal. Vase Frank, Why not a Clinical Lawyer - School?, 81 U. PA. L. REV. 907
(1933).

' La ostensible tensi6n que se propicia a causa de esta dualidad en los legitimos objetivos
de un programa clinico ha generado recurrentes pol~micas en torno a cuAl de las encomien-
das debe privar sobre la otra. La CAL no ha estado exenta de esta tensi6n, sobre lo que
abundaremos ms adelante.

[Vol. 60:1:3
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mis pragm!tico en la educaci6n juridica, en 1968 la Fundaci6n Ford fi-
nanci6 un proyecto que se llam6 el Council on Legal Education for Pro-
fessional Responsability (CLEPR). Esta organizaci6n fue creada para
apoyar la educaci6n juridica clinica e impuls6 la formaci6n y crecimiento
de muchos de los programas clinicos existentes hoy dia en las universida-
des norteamericanas.4

En el campo acad~mico surge entonces la insistente preocupaci6n de
incorporar en el curriculo juridico programas clinicos para la ensefianza
de la 6tica y responsabilidad profesional, asi como para la instrucci6n de
las destrezas esenciales al ejercicio responsable de la profesi6n. Como im-
portantes logros de este movimiento son obvios los resultados del Informe
Carrington en 1971,' exhortando a las Escuelas de Derecho a innovar sus
curriculos para infundirles un enfoque mAs interdisciplinario. Por otra
parte el Informe Carrington recomendaba la incorporaci6n de cursos so-
bre responsabilidad 6tica, y destrezas profesionales y esto motiv6 que
unos afios mfs tarde se aprobaran importantes enmiendas en los "stan-
dards" de acreditaci6n de la American Bar Association".'

Al coro de voces en favor de la educaci6n juridica clinica tambi6n se
unieron algunos prominentes miembros de la judicatura quienes denun-
ciaban la necesidad de una ensefianza mfs pragmitica del Derecho. El
Honorable William Burger, entonces Juez Presidente del Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos, expres6 su honda preocupaci6n por la falta
de una minima competencia en un gran nfimero de abogados, legando a
proponer que se les requiriese una certificaci6n especial para aqu6llos de-
dicados a la litigaci6n.7

A trav6s de los (iltimos afios, los argumentos en defensa del enfoque
clinico en la ensefianza del Derecho han resurgido ocasionalmente con
mayor o menor fuerza. Luego de casi tres d6cadas de intensa deliberaci6n,
todavia hoy la metodologia clinica no ha logrado afianzar en forma defini-
tiva su posici6n en las Escuelas de Derecho norteamericanas. En ellas los
programas clinicos siguen siendo ap6ndices o proyectos incidentales, me-
ramente tolerados en los curriculos tradicionales8 En la mayoria de las

'V ase Marden, CLEPR: ORIGINS AND PROGRAM, IN CLINICAL EDUCATION FOR THE LAW

STUDENT 3 (1973). Vase tambitn CLEPR INC. SURVEY AND DIRECTORY OF CLINICAL LEGAL
EDUCATION 1975 - 1976 (1976).

' Training for the Public Profession of the Law -A Report to the Association of Ameri-
can Law Schools, pt.1, § 2, en la pkg. 56 (P. Carrington Report, AALS Annual Meeting
Proceedings, 1971).

6 Report and Recommendation of the Task Force on Lawyer Competency: The Role of
the Law Schools, 1979 A.B.A. SEC. LEGAL EDUC. AND ADMISSIONS TO BAR 8-10 (1979).

V'ase Burger, The Special Skills of Advocacy : Are Specialized Training and Certifi-
cation of Advocates Essential to our System of Justice?, 42 FORDHAM L. REV. 227 (1973).

8 Barnhizer, Clinical Education at the Crossroads: The Need for Direction, B.Y.U.L. REV.
1025, 1026 (1977).
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escuelas de derecho norteamericanas, distinto al programa clinico que
existe en la U.P.R., los cursos clinicos son clases electivas para los estu-
diantes y gran parte de los asi denominados toman lugar en ubicaciones
externas con una minima, si alguna, supervisi6n acad6mica.

Las razones que pueden explicar la resistencia de las universidades nor-
teamericanas al m~todo clinico, pueden ser varias y diversas. Una de las
mfs sencillas y evidentes es el alto costo presupuestario de cualquier pro-
grama clinico.' Precisamente por esto, muchos de los programas clinicos
en universidades norteamericanas, contrario al caso de la U.P.R., se ven
en la necesidad de levantar fondos independientes al presupuesto institu-
cional para poder subsistir. Pero mits all& de las razones econ6micas, otros
argumentos de indole te6rico - conceptual se han esbozado reiterada-
mente en oposici6n al m6todo clinico.

En La mayoria de los casos, la educaci6n juridica clinica ha confrontado
sus mis fuertes criticas de parte de aquellos acad6micos del Derecho que
consideran al m~todo hu6rfano de un genuino valor acad6mico ("scholars-
hip")." Los que asi argumentan entienden el m~todo clinico como un ins-
trumento para el mero adiestramiento thcnico de unas destrezas prActicas
que no se consideran parte de La verdadera y legitima formaci6n del abo-
gado. A pesar de que aqui no nos detendremos a analizar esta posici6n, si
sefialaremos que esta critica adolece de una conceptualizaci6n incorrecta
de lo que debe ser el m6todo clinico. De esta resistencia al enfoque clinico
se puede inferir cierto temor de las Escuelas de Derecho a poner en
riesgo, mediante La adopci6n de un enfoque funcional y pragmitico, la
estatura acad6mica del Derecho como materia propia de la educaci6n su-
perior o universitaria. Esta distinci6n, apenas lograda desde principios de
este siglo, se obtuvo en gran parte, gracias a los esfuerzos del decano Cris-
topher Langdell, creador y mAximo exponente del m6todo socrAtico en la
educaci6n legal.'" En el affn por legitimar su posici6n acad6mica, los edu-
cadores del Derecho han sido persistentes en La resistencia que han
opuesto a modelos educativos de aparente orientaci6n pragmitica que,
consecuentemente, puedan considerarse menos escoldsticos o de menor ri-
gor acad~mico. Entendiendo la. pol6mica desde esta perspectiva quizAs
pueda explicarse mejor lo que algunos criticos han llamado el divorcio
existente entre el modelo de la educaci6n juridica prevaleciente y la reali-

Segtin el informe de presupuesto m~s reciente y disponible, el presupuesto de Ia Clinica
de Asistencia Legal de Ia U.P.R. represent6 el 10 porciento del presupuesto general de Ia
Escuela de Derecho de la U.P.R. para el afto fiscal 1989 - 90 .

" Leleiko, Clinical Education, Empirical Study, and Legal Scholarship, 30 J. LEGAL
EDUC. 149 (1979).

" Christopher Columbus Langdell advino Decano de Ia Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Harvard en 1870. Su forma de visualizar el derecho como una ciencia y la adop-
ci6n del m~todo casuistico como una herramienta para el aprendizaje legal revolucion6 la
educaci6n juridica americana.

[Vol. 60:1:3
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dad de las necesidades de la clase profesional y sus clientes.11

En el coraz6n del debate sin duda alguna, yace una gran tensi6n entre
valores opuestos y encontrados con relaci6n a teorias de justicia y reforma
social y el papel protag6nico que en ello pueda desempefiar el ordena-
miento y la educaci6n juridica. Inherente al discurso clinico, por tanto,
siempre encontraremos presente el liamado a una reforma curricular diri-
gida a lograr que las Escuelas de Derecho y, por ende la clase profesional,
respondan mejor a las necesidades de cambio social.- Analizada asi la opo-
sici6n a la educaci6n juridica clinica se detectan en ella razones que van
mis alla de la viabilidad de su costo o de consideraciones pedag6gicas o
acad~micas para reparar en el efecto catalitico y reformista de la educa-
ci6n juridica clinica y su impacto en el STATUS QUO de la profesi6n de la
abogacia y del sistema judicial.

Dado el marco del debate a que hemos hecho referencia no debe sor-
prender el hecho de que, casi despu~s de tres dcadas, el marco concep-
tual y te6rico de la educaci6n juridica clinica no haya experimentado un
desarrollo significativo. Muy por el contrario, y a juicio de distinguidos
proponentes del m~todo clinico, 6ste sigue siendo hoy dia una metodolo-
gia nebulosa.13 En sus esfuerzos por legitimarse como asunto propio de la
Academia, muchos trabajos iniciales de investigaci6n y literatura clinica
aparecen dedicados a temas relacionados con la organizaci6n operacional
de sus programas. Algunos de 6stos son: la necesidad de permanencia
para sus profesores, la concesi6n de cr6ditos por trabajo clinico, la asigna-
ci6n de recursos adecuados y el logro del debido apoyo administrativo.",

Los obstAculos institucionales de la mayoria de los programas clinicos
en las universidades norteamericanas podrian quizis explicar la deficien-
cia conceptual que todavia dificulta el desarrollo te6rico-pedag6gico de
este m6todo.15 El profesor Robert J. Condlin, educador clinico, ha des-

I, El profesor Gary Bellow ha Ilamado a este fen6meno "the bifurcated nature of the

lawyer's education". Vase Bellow, Clinical Studies in Law, in LOOKING AT LAW SCHOOLS: A
Student Guide from the Society of American Law Teachers 236, 237, (1984).

13 Barnhizer, supra nota 8.
" En este sentido la posici6n de la CAL ha sido siempre una de vanguardia, comparada

6sta con la mayoria de las universidades norteamericanas, pues sus profesores ostentan nom-
bramientos con permanencia, el curso de clinica tiene un valor total de 6 cr~ditos, el curri-
culo lo reconoce como curso requisito y el costo total del programa se cubre del presupuesto
general de la Escuela.

'6 Barnhizer, supra nota 8, en la pag. 1025. Gordon Gee y Donald Jackson en.Bridging the
Gap: Legal Education and Lawyer Competency, han hecho una importante y significativa
contribuci6n a la profesi6n legal y en especifico a los educadores juridicos. Como parte de
sus estudios, los autores concluyeron que existe una confusi6n general en relaci6n con Ia
educaci6n clinica entre los profesores tradicionales de derecho y los de los cursos clinicos. La
existencia de esta deficiencia conceptual no solo es intelectualmente perturbadora, sino que
tambi~n ha impedido significativamente muchas mejoras necesarias en nuestro actual sis-
tema de educaci6n jurldica. La instrucci6n clinica siempre ha poseido el singular potencial

1991]
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crito la situaci6n de forma precisa cuando nos dice:

In our zeal to establish ourselves physically and financially we
have neglected the intellectual dimension of our work. We have
not developed a theory that allow us to criticize, in a fundamental
way, the existing arrangements and procedures of law practice
and legal instruction (including clinical legal instruction). We
have allowed our potentially important contributions to these
fields to become mechanical and technical, and to remain at the
level of 'methodology'. Even at this level, our lack of a critical
perspective has caused us to replicate many objectionable practi-
ces to which our movement was a reformative response. We lost
sight of our roots, our objectives, and our potential, and we do
this at our peril.16

No obstante lo penoso del crecimiento, como sefiala Condlin, en los
Altimos afios han surgido serios esfuerzos dirigidos a la articulaci6n de
una teoria sistemAtica de la educaci6n juridica clinica, sobre los cuales
intentaremos esbozar el andlisis que presentamos a continuaci6n.

III. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL METODO CLiNICO EN LA

ENSENANZA DEL DERECHO

Cuando hablamos de educaci6n juridica clinica, invariablemente la
identificamos con miltiples y distintas vertientes del m~todo, unas mfis
comunes que otras, lo que no debe sorprendernos ya que 6ste puede adop-
tar diversas acepciones dependiendo de su finalidad y el entorno empirico
que se utilice para ponerlo en prictica.

Ahora bien, asi como la educaci6n juridica tradicional no puede ni pre-
tende cubrir todas las ramas del Derecho en una (nica clase, tampoco la
instrucci6n clinica debe sobrepasar sus capacidades al tratar de alcanzar
todas sus posibilidades en un solo curso. Por el contrario, y precisamente
por 6sta su naturaleza polifac6tica, resulta imprescindible clarificar las di-
ferentes modalidades clinicas y c6mo la cuidadosa selecci6n de 6stas
puede servir mejor a determinadas metas educativas.

de adelantar la educaci6n juridica en diversas areas importantes.No obstante, la misma, ha
alcanzado un momento critico donde serfn los eventos de los pr6ximos aflos los que determi-
nar~n si es aceptada como una parte esencial y legitima de la educaci6n juridica o si mera-
mente sobrevive en una escala limitada como una interesante pero incidental parte del cu-
rriculo legal. Vase tambi~n Bellow, Teaching the Teachers: Some Preliminary Reflections
on Clinical Education as Methodology, en CLINICAL EDUCATION FOR THE LAW STUDENT
374,375 (1973). Donde el autor sugiere que la carencia de un s6lido marco conceptual para el
modelo clinico es una deficiencia derivada posiblemente del status de la educaci6n juridica
en general.

"o Condlin, Clinical Education in the Seventies: An Appraisal of the Decade, 33 J. LEGAL
EDUC. 604 (1983).

[Vol. 60:1:3
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En la mayoria de las veces, el curso de clinica se identifica con la ense-
fianza de destrezas de la litigaci6n, pero limitar su aplicaci6n a esta faceta
es propio del desconocimiento de un marco conceptual mfs amplio y ade-
cuado de esta metodologia. La identificaci6n casi automftica que hacemos
del vehiculo clinico con las destrezas del litigio puede responder a que,
como ya apuntamos, en sus inicios el movimiento a favor de los progra-
mas clinicos apoyaba en parte su discurso sobre la necesidad de desarro-
liar en los estudiantes unas destrezas minimas para el ejercicio compe-
tente de la profesi6n. No obstante ello, la metodologia clinica puede y
debe servir a toda una gama de objetivos educativos que incluyen pero no
se agotan con el desarrollo de las destrezas propias del litigio.

En t~rminos generales y sin pretender que la definici6n sea exhaustiva,
la metodologia clinica en la educaci6n juridica se puede utilizar primor-
dialmente para: 1) afianzar de forma integrada el conocimiento que tiene
el estudiante de las normas del derecho, el que ha adquirido a trav6s de
los medios tradicionales de ensefianza; 2) adquirir las destrezas necesarias
para el manejo y aplicaci6n efectiva de dicho conocimiento en el contexto
del ejercicio profesional; y, 3) desarrollar las actitudes adecuadas y pro-
pias al ejercicio competente y 6tico de dicho rol profesional. Cada uno de
estos tres objetivos educativos pueden abordarse por separado o concu-
rrentemente, en diferentes grados de complejidad, y utilizando para ello
diferentes escenarios clinicos, unos mis id6neos que otros, atendiendo a la
finalidad educativa que se persiga. Dichos escenarios pueden ser variados
pero podemos identificar a los mis comunes: 1) aqu~l donde el estudiante
asume un rol de forma simulada en un ambiente controlado; 2) aqu6l
donde el estudiante asume un rol de contenido real y, por ende, multidi-
mensional; y, 3) la observaci6n y reflexi6n critica que se suscita por cual-
quiera de los anteriores.

No obstante su diversa aplicaci6n, en cualquiera de las modalidades an-
tes expuestas podemos decir que el elemento bAsico y cohesivo de todo
m6dulo clinico de ensefianza radica en el uso de la experiencia como eje y
elemento central del proceso de aprendizaje." Distinto a la metodologia
socrftica propuesta por Langdell en la cual el 6nfasis del proceso de
aprendizaje se deriva principalmente del anilisis de las decisiones en ape-
laci6n en torno a un tema particular del derecho, (conocimiento o infor-
maci6n vicaria"8), en el m6dulo clinico el contenido educativo se extrae de
una experiencia no filtrada, directa y de primera mano.

Esta experiencia directa como escenario o aula para el aprendizaje,
como ya dijimos, puede adoptar una variedad de modalidades depen-
diendo del grado de envolvimiento estudiantil. Pero todas las diferentes

" Bellow, supra nota 15, en la pig. 377.
"S Barnhizer, supra nota 8, en la pAg. 1028 n.6.
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modalidades del m6todo clinico, desde aqu6llas donde la participaci6n del
estudiante como abogado es completa al representar y asesorar clientes
reales en situaciones verdaderas, hasta otras donde la experiencia resulta
menos empirica al derivarse de situaciones simuladas, todas, repetimos,
siempre partirim de la experiencia como vehiculo central para el aprendi-
zaje. 9 Asimismo, y dependiendo del rol asumido por el estudiante, las
diferentes instancias del m6todo clinico podrin ser mis o menos efectivas
atendiendo a la finalidad educativa que se persiga y su grado de compleji-
dad. Por ejemplo, para el desarrollo y dominio de algunas destrezas mecA-
nicas del litigio pueden resultar id6neos algunos ejercicios de simulaci6n
disefiados para lograr, mediante la repetici6n, dichos objetivos. Otras des-
trezas mis complejas que envuelven la toma de decisiones y elaboraci6n
sistemiLtica de estrategias parecen estar mejor servidas con la ubicaci6n
del estudiante en contornos mAs reales donde se requiere la cuidadosa
consideraci6n y manejo de elementos extrinsicos a la mera controversia
juridica. Sobre todo, el m6dulo clinico dentro de un contenido vivencial
real, a manera de una clinica de asistencia legal, constituye el escenario
ideal para el estudio de la responsabilidad profesional. Es aqui en donde
puede y debe iniciarse la genuina formaci6n, guiada y critica, del perfil
6tico-profesional que habr& de forjarse para si cada estudiante.

Todos los fines anteriores pueden ser considerados como importantes y
legitimos de la educaci6n legal, y en particular, del m6todo clinico, pero
para poder mantener un control en la calidad del proceso de ensefianza y
aprendizaje, asi como del logro de sus fines, resulta necesario una limita-
ci6n de objetivos y una determinaci6n de prioridades. De otra manera, la
tarea se convierte en una diluida y abrumadora para el profesor y sus
estudiantes.

En definitiva, sea cual fuere el m6dulo clinico seleccionado, aqu~l ubi-
cado en un centro de servicios legales (modelo estricto 20) u otro basado
en un taller de simulaci6n, en cualquiera de sus instancias, la caracteris-
tica fundamental de la metodologia clinica estriba en el uso de la dind-
mica vivencial, del asumir un rol hasta ahora desconocido para el estu-
diante, como el instrumento central del aprendizaje.2 ' A tono con este

1 Id.
'0 Id. en la pfig. 1041.
2' Kreeling, Clinical Education and Lawyer Competency: The Process of Learning to

Learn from Experience Through Properly Structured Clinical Supervision, 40 MD. L. REv.
284, 285 n.4 (1981). Comentando a Coleman, Differences Between Experiential and Class-
room Learning, en EXPERIMENTAL LEARNING 49 (M. Keeton ed. 1976):

Coleman describes four steps to the information assimilation process: (1) receiving
information through a symbolic medium, such as a lecture or a book; (2) assimila-
ting and organizing information to understand the general principal; (3) inferring
a particular application from the general principle; and (4) actually applying the
knowledge gained. In contrast, Coleman describes the process of experiental lear-
ning as proceeding in a nearly reverse order through these sequence steps. First,
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marco te6rico, el profesor Gary Bellow, uno de los educadores clinicos de
mayor autoridad en los Estados Unidos, define el m6todo clinico como
uno compuesto por tres elementos esenciales, a saber:

The method to which I am referring has three features: 1) the
student's assumption and performance of a recognized role within
the legal system; 2) the teacher's reliance on this experience as
the focal point for intellectual inquiry and speculation; and 3) a
number of identifiable tensions which arise out of ordering the
teaching learning process in this way. What is envisioned is a
mode of education which involves the systematic interaction of
pedagogical technique and the psychological dynamics involved in
role adjustment and definition.22

Como vemos, en la ensefianza del Derecho a trav~s del m~todo clinico,
el proceso es siempre uno dual que se da entre la experiencia y la refle-
xi6n sistemAtica y critica provocada por dicha experiencia. Este proceso
aparece acertadamente explicado en el Informe de Comit de Clinica pro-
ducido por los profesores de la CAL en 1985-86, donde se dice:

Un elemento critico del m6todo sin el cual no estaria completo, es
que luego de actuar o de realizar su tarea o de desempefiar deter-
minado papel o funci6n, se le pide al estudiante y a los demos que
participan del proceso (incluyendo al profesor) que reflexionen
sobre la experiencia que se ha tenido. De ahi se derivarAn conclu-
siones que nos permitirbn aprender de la experiencia y hacer pro-
yecciones para el futuro. La reflexi6n no s6lo nos permitirA apren-
der de la experiencia, sino aprender sobre el proceso mismo de
aprendizaje por el que hemos pasado. Se trata de una reflexi6n
sistemdtica en la que el estudiante aprende a formular las pregun-
tas apropiadas sobre lo que se ha hecho, dicho u observado. Esa
relaci6n, adem~s debe incluir un intento por relacionar la expe-
riencia concreta con el marco mis amplio de los procesos juridicos
y sociales en que se inserta.3

No podemos concluir sin antes sefialar que, aunque en minoria, existe
un grupo de te6ricos clinicos que proponen la educaci6n juridica clinica

one carries out and action in a particular instance and observes the effects of that
action. The observed effects provide information about a sequence of cause and
effect. The next step is that of understanding these effects in the particular ins-
tance and then, understanding the general principle underlying the particular ins-
tance. Finally, there is application through action of the general principle to a new
situation within the range of generalization.

21 Bellow, supra nota 15, en la pig. 379.
Informe de ComitO de Clinica de Asistencia Legal de la U.P.R., 1985-86, en Ia p~gina
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no como una metodologia educativa, sino como una materia o disciplina
en si. Algunos de ellos, como Robert J. Condlin, exponen la instrucci6n
clinica como el estudio critico de la profesi6n legal y los aspectos psicol6-
gicos, politicos y filos6ficos de la dinimica interpersonal del abogado.2 "
Otros, como Kenneth Kreeling, reconocen en la educaci6n juridica clinica
una disciplina para la ensefianza de las estructuras propias al proceso
continuo de aprender de la experiencia, o aprendizaje empirico. No obs-
tante estos enfoques diversos parece existir un consenso en torno a consi-
derar el aprendizaje por experiencia, ya sea experimental o real, como el
elemento comfin y cohesivo de todo modelo de educaci6n juridica clinica.

Sobre este cuadro te6rico, pasamos ahora a describir y analizar la confi-
guraci6n y m6todo del curso de clinica y de la Clinica de Asistencia Legal
de la Universidad de Puerto Rico.

IV. EL PROGRAMA CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO Rico

La configuraci6n particular del ingrediente empirico en cualquier mo-
delo clinico debe seleccionarse y establecerse atendiendo a los objetivos
educativos precisos que se persigan y al tipo de aprendizaje deseado. De
no ser asi, la educaci6n clinica se diluye entre muiltiples agendas concu-
rrentes y muchas veces encontradas sin que se obtengan logros sustancia-
les en ninguna de las materias, limitindose simplemente a tocar de forma
superficial algunos de los diferentes aspectos propios al ejercicio de la
abogacia.

A pesar de que el contorno de una clinica real al estilo de la Clinica de
Asistencia Legal de la U.P.R. constituye el escenario ideal para el desarro-
Ilo de un excelente programa clinico de primer orden, 6ste, a mi juicio, no
aprovecha al mAximo su potencial precisamente por no estar asistido de
un marco conceptual claro y definido que precise sus metas educativas
siguiendo un esquema de prioridades y fijando los prerequisitos que le
son necesarios2 5 Dicho de otra forma, el curso clinico, seg(in ahora esta-
blecido, tiene pautadas demasiadas metas y no cuenta con unas directri-
ces claras para establecer prioridades entre 6stos.

" Condlin, Socrates' New Clothes: Substituting Persuasion for Learning in Clinical
Practice Instruction, 40 MD. L. REV. 223, 225 (1981).

" Esta situaci6n no parece ser exclusiva de la CAL como bien demuestran los comenta-
rios de los profesores de clinica M. Meltsner y P.G. Schrag quienes en el relato de su expe-
riencia en un programa clinico nos dicen:

Like most of our colleagues in clinical teaching at other schools of law, we approa-
ched our task in a less than systematic fashion. In retrospect, logical progression
would have required a thorough consideration of the objective and possible meth-
ods of clinical teaching to precede the acceptance of a particular institutional
arrangement. But for many reasons we just plunged in.

Meltsner & Schrag, Report from a CLEPR Colony, 76 COLUM. L. REV. 581, 583 (1976).
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En el pasado ha habido varios esfuerzos por superar este vacio te6rico
de entre los cuales requiere especial menci6n el excelente trabajo al que
ya hicimos referencia, producido en el 1986 por el Comit6 de Clinica y
redactado por el profesor Efr6n Rivera. Sin embargo, los anAlisis y reco-
mendaciones alli hechos no han sido a(in incorporados para remediar la
situaci6n apuntada.

Para poder abundar sobre el sefialamiento que hacemos en torno a la
deficiencia conceptual de nuestro programa clinico, revisemos somera-
mente la forma y manera en que toma lugar el curso de clinica en la Es-
cuela de Derecho.

El curso de clinica en la Universidad de Puerto Rico es un requisito
para lograr el grado de Juris Doctor. Los estudiantes lo toman en su l1-
timo afho, luego de haber aprobado los tres cursos procesales y dos terce-
ras partes del nfimero total de los cr6ditos necesarios para graduarse. El
curso se ofrece de forma continuada durante dos semestres seguidos, asig-
nAndosele un valor de tres cr~ditos por semestre. La clase opera con dos
componentes: el llamado taller de sal6n de clase y el componente dedi-
cado a la litigaci6n de casos reales donde los estudiantes representan a los
clientes de la CAL asistidos por la supervisi6n y guia de un profesor de
clinica. Ambos componentes toman lugar dentro de los limites del calen-
dario acad6mico. Para ninguno de los dos casos aparecen delineados de
manera uniforme los objetivos y la metodologia a aplicarse. Los objetivos
educativos del curso clinico aparecen vagamente planteados, sin rango de
prioridades o nivel de desarrollo, en distintos documentos tales como: el
catalogo de la Escuela, los informes anuales de la CAL, informes de curri-
culo y manuales de clinica. En general, cuando se mencionan en estos
documentos los objetivos del curso de clinica, se exponen 6stos en t6rmi-
nos muy amplios, enfatizando en los logros finales pero sin detallar la
forma y manera de proceder en su consecusi6n. De los documentos ya
mencionados se desprenden como los objetivos mis comunmente sefiala-
dos los siguientes:

1. Desarrollar destrezas bisicas de la litigaci6n, desde la entre-
vista inicial hasta la culminaci6n del juicio, incluyendo las etapas
apelativas.
2. Asistir a los estudiantes en el conocimiento de las instituciones
legales y sus procesos.
3. Proveer representaci6n legal gratuita a clientes de escasos re-
cursos para promover el sentido de responsabilidad social y profe-
sional del abogado.
4. Proveer modelos 6ticos adecuados para los estudiantes.

Los modelos pedag6gicos especificos que deben utilizarse para el logro

de los objetivos antes mencionados nunca han quedado establecidos.

Por un lado, en el componente del sal6n de clases, se utilizan diversas
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dinAmicas que no guardan uniformidad entre si, tales como conferencias y
charlas por los profesores o abogados invitados sobre temas variados rela-
cionados con distintas facetas del quehacer juridico, ejercicios de simula-
ci6n que atienden algunas de las destrezas mis comunes de la litigaci6n y
la discusi6n de los casos pendientes asignados a los estudiantes. Por otro
lado, en el componente del trimite de los casos reales, se dedica tiempo a
la preparaci6n y desarrollo del caso pero no siempre dentro de unos es-
quemas claros que definan lo que debe ser la funci6n del estudiante vis a
vis la del profesor.

Como consecuencia de lo anterior, existen enormes diferencias de forma
y contenido entre una secci6n del curso de clinica y otra, dependiendo del
enfoque particular del profesor, las destrezas que demuestran ya tener los
estudiantes y el tipo de caso real que se suscite en atenci6n a las solicitu-
des de los clientes.

Es justo sefialar que la tarea de formular y aplicar una metodologia
clinica sistemitica para este curso resulta sumamente dificil dadas las di-
ficultades que surgen a consecuencia de la forma y manera en que el pro-
grama clinico se encuentra esbozado. A continuaci6n habremos de inten-
tar sefialar ciales son esas dificultades.

A. El Componente del Taller de Clase

Indudablemente el componente del taller de clase se presta muy bien
para atender a la ensefianza de destrezas propias del quehacer profesio-
nal. La pregunta que debemos formular es, cuAles de ellas habremos de
ensefiar, hasta qu6 grado de complejidad y qu6 metodologia utilizaremos.

Siempre ha habido una marcada preferencia de los profesores de clinica
por dedicar esta parte del curso de clinica a la ensefianza de las principa-
les destrezas de la litigaci6n, usando como vehiculo pedag6gico distintos
ejercicios de simulaci6n. Aunque muy bien se podrian seleccionar otras
facetas del ejercicio de la profesi6n como el centro de atenci6n de estos
talleres, escoger el proceso del litigio parece ser una selecci6n acertada
dada, primero, la primordial inclinaci6n de nuestros estudiantes hacia esa
rama de la prActica; y segundo, considerando que para el ejercicio de la
litigaci6n el abogado ha de utilizar muchas destrezas que son comunes al
ejercicio de otras ramas de la profesi6n.

El ejercicio de la simulaci6n, complementado por la observaci6n y dis-
cusi6n critica sobre c6mo 6sta se llev6 a cabo, tambi6n parece ser el vehi-
culo apropiado para iniciar a los estudiantes en sus primeras experiencias
en el rol de abogado. Este m~todo propicia el aprendizaje de una manera
mis controlada y libre de las ansiedades y presiones que naturalmente
genera en los estudiantes un escenario real.

Las dificultades que surgen al adoptar para el taller los fines y m6todos
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ya sefialados aparecen principalmente en dos instancias: primero, al deli-
near el objetivo educativo de los ejercicios de simulaci6n; y segundo,
cuando el profesor intenta establecer el desarrollo progresivo y sistem -
tico del proceso de aprendizaje. Las dificultades sefialadas se deben a que
el nivel de familiarizaci6n y capacitaci6n que tienen los estudiantes de las
destrezas a ensefiarse es uno minimo o casi nulo, pues su educaci6n previa
no ha atendido esta faceta de su preparaci6n profesional. Esta situacion
necesariamente predetermina la selecci6n de los objetivos educativos y los
establece en un grado b~sico, elemental o introductorio. Esto es asi ya
que, a pesar de que los estudiantes de clinica legan al curso Avidos de
aprender lo que ellos adivinan como las destrezas necesarias a un ejercicio
competente de la profesi6n, a la vez demuestran tener un total desconoci-
miento de los aspectos mfs b~sicos y mechnicos inherentes a estos proce-
sos. Consecuentemente, el objetivo forzado de estos ejercicios de simula-
ci6n se tiene que limitar a familiarizar y capacitar al estudiante en los
aspectos mis mecAnicos y sencillos de la presentaci6n y refutaci6n de la
prueba en un proceso judicial. Como resultado de lo anterior queda desa-
tendido el desarrollo de destrezas mAs complejas y sofisticadas relaciona-
das al proceso decisional que permea la elaboraci6n de la teoria del caso,
la formulaci6n de estrategias y la introspecci6n critica sobre la efectividad
de 6stas una vez puestas en prActica. SimultAneamente, las exigencias que
generan los casos reales asignados a los estudiantes no propician que el
profesor de clinica siempre pueda mantener un control sobre el desarrollo
paulatino, progresivo y sistemAtico del proceso educativo.

Pero quizAs lo mAs perturbador de este esquema es que la necesidad
urgente que tienen los estudiantes de esta capacitaci6n introductoria y
bfsica, en las destrezas ya mencionadas, impide que el profesor pueda
dedicar el tiempo del taller a la discusi6n de grupo sobre los procesos que
se van generado en la tramitaci6n de los casos de clinica, la toma de deci-
siones que 6stos requieren y la revisi6n critica de las posiciones asumidas
y c6mo 6stas han resultado26 Afin cuando contframos con el tiempo adi-
cional para poder atender simultfneamente todas estas agendas, la com-
petencia minima de los aspectos mAs bAsicos resulta ser un requisito pre-
vio imprescindible para poder abordar la ensefianza de estas destrezas
mfs complejas.

B. El Componente de Casos Reales

En el componente de los casos reales tambi~n surgen serias dificultades.
ZCuAl debe ser la meta educativa de este componente? jC6mo debe pro-
ponerse el rol del profesor frente a aqu6l del estudiante a cargo del caso?
ZC6mo debe llevarse a cabo la supervisi6n y la intervenci6n del profesor

"e Id. en la pig. 625 n.2.
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en estos casos?

En el entorno de una clinica real como la CAL, el objetivo primordial
de la funci~n educativa no estriba en meramente proporcionar al estu-
diante la oportunidad de participar o interactuar en el trAmite de un caso
judicial. De ser asi, podriamos conformarnos con proveer esta experiencia
mediante la ubicaci6n del estudiante en algunas de las llamadas clinicas
externas sin la asistencia directa de una supervisi6n acad6mica. El obje-
tivo educativo primordial que debe imperar en la experiencia que se sus-
cita para el estudiante dentro del contorno de una clinica legal al estilo de
la CAL, es aqu6l que brinda al estudiante la oportunidad de asumir un rol
como abogado para empezar a conocer y manejar los procesos multidi-
mensionales de la actividad profesional, los cuales no le han sido presen-
tados en su entrenamiento legal previo. Iniciado el estudiante en esta ex-
periencia, la supervisi6n del profesor de clinica debe estar dirigida a
asistir y a guiar, pero nunca a sustituir, el proceso de toma de decisiones
al que se enfrenta el estudiante. A la misma vez el profesor debe promo-
ver en el estudiante la reflexi6n critica en torno a las decisiones ya toma-
das y c6mo puede aprender del resultado de 6stas.

La dificultad estriba, en que los estudiantes para poder verdadera-
mente sacarle provecho a esta experiencia tienen que haberse primero ca-
pacitado minimamente. De otra forma, el profesor, presionado por el
tiempo, los t6rminos judiciales con los que debe cumplir y el recargo de la
agenda del curso, termina casi siempre por asumir un rol mAs activo en la
atenci6n y toma de decisiones de los casos. De esa manera, en vez de pro-
porcionar al estudiante la oportunidad de ensayar sus propias decisiones,
se cambia totalmente la dinfmica recayendo esta tarea en el profesor, li-
mitAndose el estudiante a ejecutar las intrucciones de 6ste. Esta forma de
supervisi6n, aunque de por si constituye una prActica forense que de otra
manera no estaria disponible para el estudiante, traiciona el prop6sito
educativo principal del rol estudiante-abogado que debe imperar en el
m~todo de la clinica real." Esta es la misma situaci6n que denuncia el
profesor Gary Bellow cuando sefiala:

It is the supervisor's role to translate models developed in class
into concrete decision-making in actual cases, to administer the
choice of cases and assignments in order to maximize the educa-
tional experience of the student and to engage in a teaching dialo-
gue with the student which explores the doctrinal, professional,
institutional and personal dimensions of the cases being handled.
Needless to say, this task is easier to describe than to perform,
and supervision has inevitable tendency to become, under time
pressures, merely a check on the most egregious errors, a back up

" Id. en la pfig. 626.
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for mishandled matters, or a method by which the decisions of
the supervisors, rather than the student, are carried out. 8

Pero quizis lo mis penoso de este tipo de supervisi6n enajenante para
el estudiante es que se desperdicia el contorno que proporciona la clinica
y la oportunidad (inica que 6sta brinda para atender a la formaci6n 6tica-
profesional del estudiante. Precisamente, 6ste debe ser el foco central del
aprendizaje en una clinica de asistencia legal.

V. ALGUNAS RECOMENDACIONES

El examen del marco te6rico del m~todo clinico, confrontado 6ste a las
particularidades del curso clinico existente segfin antes sefialadas, apun-
tan a la elaboraci6n de las siguientes recomendaciones:

1. Para el debido aprovechamiento de la oportunidad educativa que la
experiencia en la CAL puede representar para el estudiante, es necesario
que previo al curso clinico como lo conocemos, se adiestre al estudiante en
los aspectos rudimentarios y mecAnicos de las destrezas mAs comunes a la
litigaci6n.

2. El curso clinico de m6todo estricto debe estar fundamentalmente di-
rigido a la formaci6n 6tica-profesional del estudiante y al desarrollo de
destrezas relacionadas al proceso decisional inherente a las funciones del
abogado.

A. La Preparaci6n y Capacitaci6n Previa de Los Estudiantes

Como antes mencionamos, el actual curso de clinica se queda corto en
sus logros precisamente por tener una agenda demasiado ambiciosa.
Como remedio evidente para esta situaci6n tenemos que sefialar la necesi-
dad de pautar la segregaci6n en el curriculo clinico.

Son muchas las posibilidades que estAn accesibles para estos fines. La
de mAs fAcil implementaci6n seria la creaci6n de talleres clinicos que ope-
ren como m6dulos complementarios a los cursos procesales y de Derecho
probatorio. Los profesores de clinica en cordinaci6n con los profesores a
cargo de estos cursos, podrian dirigir en sesiones pequefias unos talleres
de simulaci6n para ilustrar y afianzar en los estudiantes la mecAnica de
los postulados procesales puestos en funci6n.

Tambi6n seria conveniente considerar la posibilidad de afiadir cursos
clinicos al curriculo dirigidos a tratar por separado y de manera mas espe-
cifica las destrezas y habilidades analiticas necesarias en la prActica de la

"' Bellow, Reflections on the University of Southern California Clinical Semester, 44 S.
CAL. REV. 664, 676 (1971).
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profesi6n, como por ejemplo, en la entrevista de clientes, o en la
negociaci6n.

La creaci6n de un curso introductorio a manera de un taller prfctico
podria constituir otra alternativa.

Lo cierto es que el curso clinico, como lo tenemos ahora basado en el
modelo clinico estricto, debe estar precedido por una clase introductoria
para tratar los aspectos rudimentarios del quehacer del abogado en el
proceso del litigio. Este tipo de curso aparenta ser el vehiculo adecuado
para proveer al estudiante la estructura cognoscitiva29 que podria subse-
cuentemente servirle de punto de partida para el proceso de aprendizaje
empirico que confrontari en la CAL, interviniendo en casos reales. En
este tipo de curso los estudiantes podrian familiarizarse con las destrezas
ya mencionadas de una forma mis controlada y progresiva. Existen exce-
lentes materiales pedag6gicos que pueden emplearse para esta tarea 0 Al
seleccionar o desarrollar sus propios materiales y ejercicios de simulaci6n,
sin embargo, el profesor debe hacer un esfuerzo por mantener un mism0
contenido de hechos. De esta forma y a medida que los ejercicios vayan
cubriendo las diferentes etapas del proceso judicial, los estudiantes pue-
den cobrar el sentido y apreciaci6n del caso como una entidad, y no verlo
como una simple colecci6n de eventos inconexos.3 Las simulaciones debe-
rian cubrir cada una de las fases principales del litigio y podrian comple-
mentarse con conferencias y la observaci6n de estas funciones puestas en
prActica por abogados litigantes experimentados.

Para este tipo de curso tambi~n existen excelentes medios facilitadores
que algunos de los profesores de clinica ya utilizan en el taller de clase,
tales como medios audiovisuales para grabar en video las ejecutorias del
estudiante en la simulaci6n de manera que 6ste pueda luego observarse, y
los mis novedosos medios que combinan la computadora y el video y per-
miten la interacci6n del sujeto con el material didictico.

Los ejercicios escogidos, pueden a la vez, iniciar al estudiante de forma
sencilla y controlada en el proceso de indagar sobre posturas estrat6gicas
y formulaci6n de teorias para el caso. De esta manera los estudiantes, no
tan s6lo actuarian un rol simulado, sino que tambi6n tendrian que expli-
car la raz6n y prop6sito de la posici6n particular adoptada e ilustrada
mediante el ejercicio de simulaci6n. Al asi proceder se estaria introdu-
ciendo al estudiante en los procesos multidimensionales del rol de abo-

29 Barnhizer, The Clinical Method of Legal Instruction: Its Theory and Implementation,
30 J. LEGAL EDUC. 67,83 (1979).

"o Vase P. Schrag & M. Meltsner, Towards Simulation in Legal Education, An Experi-

mental Course in Pretrial Litigation (Unpublished Materials, Available at Colum. U. Law
School Library)

" Wizner & Curtis, "Here's What We Do": Some Notes About Clinical Legal Education,
29 CLEV. ST. L. REV. 673, 683. (1980).

[Vol. 60:1:3



EDUCACIN JURIDICA CLINICA

gado al mismo tiempo que los confrontaria con los "fundamentos concep-
tuales" de las destrezas pr~cticas, algo que seria objeto de mayor
profundizaci6n en el curso clinico con casos reales. El prop6sito, segfin
expresado por el profesor clinico Anthony Amsterdam, es:

[T]o develop in students ways of thinking within and about the
roles of lawywers-methods of critical analysis, planning and deci-
sion-making which are not themselves practical skills but rather
the conceptual foundations for practical skills and much more
else.

32

Ademis de lo anterior, un componente de preponderante importancia
para este tipo de curso consiste en la elaboraci6n y presentaci6n, como
elementos complementarios a los ejercicios simulados, de modelos te6ricos
para los roles propios a la entrevista, la consejeria legal, la negociaci6n y
otros. El uso de estos modelos, de una forma similar a la manera que los
expone y utiliza el profesor Bellow en su libro,33 va dirigido a despertar la
conciencia de los estudiantes para poder identificar los mfiltiples y com-
plejos factores que concurren en estas funciones legales. Estos modelos, a
su vez, suplen al estudiante con las herramientas apropiadas que necesi-
tan para embarcarse mfs tarde en la toma de decisiones de una forma
sistemAtica y critica.

El profesor Robert Condlin convincentemente ha abogado en favor de
este tipo de curso introductorio prictico cuando nos dice:

The conventional clinic is only a small part of the clinical curricu-
lum. An ideal curriculum would begin with classroom survey
courses in lawyer practices based on social science research data
and scholarship about the profession and videotapes of lawyers
acting in role. In analyzing this material students would develop
intellectual categories that put practice experience into larger
context, and develop the vocabulary necessary to discuss lawyer
behavior with others. See Gary Bellow and Bea Moulton, The
Lawyering Process: Materials for the Clinical Instruction in Advo-
cacy (Mineola, N.Y. 1978), for an illustration of the concepts with
which such courses would work. Much of the cognitive instruction
now done in clinics could be removed to this type of course. Sur-
vey courses would be followed by seminars examining selective
sub-parts of the clinical subject matter in greater depth, in mayor
part through the use of role playing, gaming and simulation met-
hodologies. (Interviewing and Counseling, Investigation and Dis-

32 Amsterdam, Clinical Legal Education - A 21st. Century Perspective, 34 J. LEGAL EDUC.

612 (1984).
" G. Bellow & B. Moulton, THE LAWYERING PROCESS: MATERIALS FOR THE CLINICAL INS-

TRUCTION IN ADVOCACY (1978).
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covery, and Bargaining and Negotiation are the more common tit-
les and subject matters subdivisions of these courses.) Survey
simulation courses would preceed clinical practice and be prere-
quisites to it, and the conceptual apparatus and beginning motor
skills developed in these courses would help students exploit
more of the potential of the real life setting. A sequence of prere-
quisites also would help minimize the problem of overgeneraliza-
tion. Left on their own, students understandably view their first
practice experiences as everyman's and miss the richness of varia-
tion that a truly big picture provides. But if the variation is des-
cribed in advance the limits of individual experiences can be noti-
ced or pointed out.3 4

Este enfoque o fase introductoria en la experiencia clinica del estu-
diante ha sido adoptado en muchos de los programas clinicos dentro de
las escuelas de derecho m~s reconocidas de los Estados Unidos, como el
vehiculo para maximizar el contenido empirico de los cursos clinicos de
modelo estricto.

Otro beneficio importante que brinda este tipo de curso introductorio
es que asiste al profesor de clinica a encarar el desaflo que le representa
tener que lidiar con las ansiedades de los estudiantes que se inician en
estas funciones y su tendencia a desencantarse prematuramente con la
clase de clinica por el sentimiento abrumador que les infunde. Muchos
son los factores que contribuyen a esta reacci6n. En la mayoria de las
veces los estudiantes llegan a clinica un tanto aburridos de la experiencia
educativa que ban tenido, la cual inicialmente les represent6 un reto, pero
que ya para su dltimo afto de estudios les parece mon6tona y repetitiva.
Con esta actitud entran al m6dulo clinico llenos de expectativas todas
ellas cargadas de unas visiones muy rom~nticas del ejercicio de la profe-
si6n. Para completar el cuadro, la mayoria de ellos se sienten incapaces,
atemorizados y abrumados por el nuevo rol que han de adoptar y las res-
ponsabilidades que ello conlleva. A consecuencia de todo lo anterior pre-
valece en su Animo un gran sentido de inadecuacidad. Estos sentimientos
indiscutiblemente afectan el proceso de aprendizaje de estos estudiantes
en la clinica donde, de golpe y porrazo, se encuentran sibitamente a cargo
de uno o mAs casos. En este sentido el curso o cursos introductorios ayu-
dan significativamente a reducir lo que el clinico David R. Barnhizer ha
titulado el trauma de expectaci6n que experimentan la mayor parte de
los estudiantes de clinica.

A primary reason for the separation of the initial phases of non-
clinical academic considerations from the period in which stu-

Condlin,"Tastes Great, Less Filling": The Law School Clinic and Political Critique, 35
J. LEGAL EDUC. 45, 47 n.6 (1986).
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dents are heavily involved in client representation, is to take ad-
vantage of different students motivations at different points in
the educational process. . . As they enter the clinical program,
students expect to represent clients and otherwise to participate
in the practice of law in preparation to the impeding entry into
the legal profession. . . It is a shock for these students to be pro-
pelled upon arrival into a situation which they perceive as undesi-
rably dissimilar from the one expected. Added to this expectatio-
nal trauma is the seeming tenuosness of the links between a
theoretical approach to clinical education through client represen-
tation and virtually anything they have previously learned about
the practice of law. Therefore, our response has been to place the
introductory theories of the clinical experience at a point prior to
actual client contact so there will be no predominant competing
motivations interfering with the effectiveness of teaching this
framework."5

Por tiltimo, pero no menos importante, otro elemento persuasivo a fa-
vor de la segregaci6n de los objetivos educativos clinicos es facilitar para
el estudiante que finalmente se enfrasca en la representaci6n legal en ca-
sos reales, el poder apreciar esta experiencia de forma integrada, como un
todo, con una visi6n amplia del proceso y no de forma fragmentada como
una serie de incidentes separados cuyo hilo hilvanador les resulta dificil
de identificar. Una vez expuestos al esquema introductorio, los estudian-
tes ubicados en una prActica real podrdn derivar un mejor sentido de las
distintas etapas del proceso dada la capacidad adquirida para relacionar-
los con otras instancias futuras o colaterales.

B. El Curso Clinico en el M6dulo Estricto

El curso clinico estricto ubicado en el escenario de un centro real de
servicios legales debe responder a dos objetivos educativos fundamenta-
les: la ensefianza de la responsabilidad profesional, y el refuerzo y afianza-
miento de las destrezas analiticas de toma de decisiones que fueron intro-
ducidas en los cursos clinicos previos. En esta parte del trabajo
elaboraremos sobre estas dos recomendaciones y las metodologias sugeri-
das para su logro.

1. La Ensefianza del Modelo Etico-Profesional

El curso de clinica dentro del contorno de un centro de servicios legales,
segfin se ofrece en la U.P.R., constituye un magnifico vehiculo para la
ensefianza y desarollo de un modelo 6tico adecuado que va mucho m~s

'0 Barnhizer, supra nota 29, en la prg. 82.
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allA de la mera presentaci6n de los chnones y opiniones que forman el
cuerpo normativo de nuestra conducta profesional. Este curso de clinica
ofrece, distinto al sal6n de clase tradicional, la oportunidad de adentrar-
nos en la tarea de guiar a los estudiantes en la elaboraci6n y conjuraci6n
de un modelo 6tico personal y propio. En las palabras del profesor
Barnhizer:

The casebook method is far less expensive than the clinical meth-
od in that regard and is capable of developing an awareness of
these matters. What is needed, however, is the development of
the individual law student's ethical dimension through significant
growth in the student's understanding and ability to interpret
himself in relation to specified values. Most desirably, professio-
nal responsibility should become an integral part of the indivi-
dual -not simply another bit of data to be heard at an intellec-
tual level and forgotten. It is a series of judgments and value
orientations that become both an explicit and implicit part of the
individual's decision making and professional behavior. The
achieving of this level of understanding demands educational ex-
periences that are capable of providing a source and kind of in-
volvement penetrating enough to cultivate the clarification of va-
lues, and flexible enough to allow the instructor to guide the
experience into a functional structure. This level of understan-
ding is developed not in sole relation to intellectual theories of
ethical behavior, but in response to the kinds of actual forces that
will confront, challenge, and tend to seduce the person as a
lawyer.36

La experiencia de los estudiantes en el curso estricto es, como cualquier
otra experiencia profesional, una de carfcter multidimensional. Como tal,
significa 6sta un medio magnifico para la asimilaci6n directa de las mfilti-
pies y complejas alternativas morales, psicol6gicas y valorativas que se
encuentran siempre presente en el entorno 6tico de la profesi6n.

A estas alturas resulta ya incuestionable que el estudio de la responsa-
bilidad 6tica-profesional debe ser una materia requerida en el curriculo
juridico. El sefialamiento que aqui hacemos va dirigido a proponer al
curso clinico estricto como el mejor vehiculo para la ensefianza de la 6tica
y el estudio de la responsabilidad profesional. Esto se debe a que en este
tipo de curso clinico se propician los procesos mediante los cuales pueden
los estudiantes comenzar a desarrollar un sentido propio de responsabili-
dad profesional. Esta no es una recomendaci6n original. Algunos de los
mfs destacados profesores clinicos son fervientes proponentes del m6todo
clinico estricto como el mAs efectivo e id6neo para el estudio de la respon-

'o Barnhizer, supra nota 8, en la pag. 1035.
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sabilidad 6tica-profesional7

La importancia de este enfoque pedag6gico dirigido a la ensefianza en
vivo de la 6tica profesional debe ser una prioridad para el curriculo clinico
de la CAL dadas las condiciones profesionales y sociales que enfrentan los
estudiantes de derecho puertorriquefios al embarcarse en el ejercicio de la
profesi6n luego de terminar sus estudios de Derecho.

Es un hecho irrefutable que gran parte del entrenamiento profesional
del nuevo abogado toma lugar fuera de la Escuela de Derecho, una vez el
abogado joven comienza a practicar su profesi6n. Por lo tanto, la forma y
manera de funcionar las instituciones juridicas existentes, y c6mo interac-
tWian con 6stas los colegiados practicantes imprimen en el nuevo miembro
del gremio una serie de mensajes, muchas veces sutiles pero siempre con-
tundentes, sobre las prfcticas, costumbres, los valores prevalecientes y
otras indiosincrasias particulares al mundo juridico. En ocasiones, estos
mensajes contienen y transmiten un contenido moral y 6tico un tanto
conflictivo. En la mayor parte de las veces esta experiencia inicial puede
resultar ser una confusa y traumitica para el abogado reci6n llegado,
quien se siente deseoso y ansioso de adentrarse y formar parte de este
mundo profesional para 61 todavia desconocido. A consecuencia de lo an-
terior la tendencia natural de este abogado novicio es la de recibir y acep-
tar para si, sin una perspectiva critica, los esquemas de conducta profesio-
nal y las exigencias que este ambiente ajeno le transmite3s La situaci6n
evoca el dicho aquel que dice: ". cuando vayas a Roma haz lo que
vierais".

Este nuevo abogado, dada su naturaleza maleable, es como una esponja
que absorbe del foro unas directrices y unos modelos profesionales especi-
ficos. Existe en este joven abogado una tendencia casi inevitable a copiar
y emular estos modelos sin cernir ni reflexionar criticamente sobre los
juicios valorativos y morales que se encuentran subyacentes en los mis-
mos. El profesor Barnhizer describe esta situaci6n acertadamente cuando
nos dice:

The new teachers are judges, senior partners, other associates,
agency personnel, bailiffs, clerks, and clients. Too often these per-
sons are as unknowing and confused as the recent law graduate.
Since law schools have largely chosen to ignore the realities of
lawyering and the harsh informal code of professional responsibi-
lity, the student does not have sufficient preparation to enable
him either to understand or to cope with the professional expe-

3" Bellow, On Talking Tough to Each Other: Comments on Condlin, 33 J. LEGAL EDUC.
619, 622 (1983); Barnhizer, supra nota 8, en la pkg. 1034; Barnhizer, supra nota 20. VWase
tambikn Miller, Living Professional Responsability-Clinical Approach, en CLINICAL EDUCA-

TION FOR THE LAW STUDENT 99 (1973).
11 Barnhizer, supra nota 8, en la pag. 1036.
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rience. Where does this leave him? The values of peers, employers
and judges. Together the perceived expectations and behavior of
these figures provide a perspective by which the new lawyer inter-
prets himself in relation to the system. He uses these role models
to help him sort out the meaning of the system and the proper
role within it. If he patterns his behavior after the appearance of
ignorance and the reality of embarrassment. Unfortunately, howe-
ver, this "understanding" most often arises no more than mere
emulation. Values, attitudes, performance, and compromises are
developed largely in response to these perceived standards and
are therefore consistent with the expectations of the dominant
behavioral norms of the system. That those standards and expec-
tations often tend to run directly counter to the lawyer's profes-
sed ideals, standards of performance, and values is ascertainable
by anyone who attempts to function in the legal system.9

Aquellos reci~n egresados de las Escuelas de Derecho que se inician en
la prdctica de la profesi6n como abogados ejerciendo en bufetes estableci-
dos, recibirdn de la propia firma mucho del entrenamiento inicial necesa-
rio para desarrollar un sentido minimo de competencia en la prictica fo-
rense. Indiscutiblemente, tambi~n recibirdn de sus pares en el bufete unos
modelos o "standards" profesionales inequivocos. De esta manera, aunque
no necesariamente dentro del ambiente mits id6neo, pues los modelos no
siempre son moralmente s6lidos, estos nuevos abogados que ejercen en
bufetes "grandes" se beneficiardn por lo menos de un sentido de continui-
dad, uniformidad y coherencia para la formulaci6n de sus modelos 6ticos.

La situaci6n es muy distinta, sin embargo, para los nuevos abogados
que se estrenan en la profesi6n como "solo-practitioners". Para ellos, pre-
cisamente la mayoria de los egresados de nuestras escuelas de derecho,
este proceso de aprendizaje y formaci6n 6tica es uno mucho mds compli-
cado y contradictorio.

La situaci6n descrita ilustra la pobre contribuci6n que en esta Area tan
neurdlgica estA llevando a cabo la educaci6n juridica. Tambi6n se refleja
en ella una falta de preocupaci6n por parte de las escuelas de derecho
hacia -la calidad de los servicios legales ofrecidos a la comunidad. En
Puerto Rico es de todos conocidos la pobre imagen ptblica de los aboga-
dos y la creciente p6rdida de confianza y respeto comunitario hacia la
profesi6n, lo cual se ha venido denunciando recurrentemente en los filti-
mos afhos.4 ° Denuncias similares han ocurrido en los Estados Unidos, se-
fialdndose la responsabilidad de las escuelas de derecho sobre esta

" Id. en la peg. 1037-38.

40 Gonzflez Diaz, Informe del Presidente Abraham Diaz Gonzdlez a la Asamblea Ge-

neral de 1985, 21 de septiembre de 1985, 47 REV. COL. ABOG. P.R. 5 (1986).
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situaci6n:

One would assume that the most desirable relationship between a
practicing profession and its academic institutions would involve
a good deal of tension and interdependence, the practitioners pro-
viding insight and information from their experience, the acade-
micians providing overview and critique, and both committed to a
dialogue designed to enhance each others' capacity to change and
learn. The isolation of law teacher and lawyer from each other
avoids the conflict and the potential growth offered by such inter-
changes. Combined with an often uncritical pragmatism that per-
vades legal culture, the separation of law study from law practice
may make both legal education and professional activity much
less reflective, informed, and self-critical than it might otherwise
be. It may also account for some of the moral obtuseness displa-
yed by so many members of the Bar. Moral sensibility is ob-
viously not simply a function of character or knowledge. It is nur-
tured and developed by constantly examining and publicly
justifying the consequences of one's choices. There is little in the
current structure of legal education that encourages such an
examination."

En atenci6n a las consideraciones antes sefialadas resalta la importan-
cia de brindar a los estudiantes de derecho, durante sus afios de forma-
ci6n acad~mica, la oportunidad de asumir e interactuar en un rol de abo-
gado con el beneficio de una adecuada supervisi6n y guia de un profesor
clinico en un escenario real. El m6dulo clinico estricto es, por tanto, el
vehiculo ainico por excelencia para la adquisici6n y desarrollo de unos mo-
delos 6ticos adecuados. La confusi6n inicial que se produce en el estu-
diante que por primera vez confronta un medio ambiente profesional in-
mensamente complejo se puede disminuir, o por lo menos dirigir,
mediante la oportuna intervenci6n critica del profesor de clinica. Si esta
tarea se logra hacer dentro del ambiente acad~mico y a trav6s de una
experiencia clinica, la iniciaci6n del nuevo abogado reci6n egresado de la
escuela serb una mfs provechosa y menos arriesgada. El abogado asi ini-
ciado en la profesi6n tendrA un mejor entendimiento de su comporta-
miento y su rol en relaci6n a las instituciones legales, sus colegas y sus
clientes. Por sobre todo, este nuevo abogado estari asistido de un modelo
6tico con esquemas afirmativos de sus valores personales y profesionales.

Las exigencias de una conducta diferenciada en atenci6n al ejercicio de
un rol, ("role-differentiated behavior") caracteristica propia de la activi-
dad legal profesional, a menudo presenta graves dilemas morales para el

41 Bellow, supra nota 12, en la phg 239.
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abogado practicante42 En nuestro sistema legal de naturaleza adversativa,
y bajo las normas existentes que regulan la conducta profesional, promul-
gadas como "standards" minimos y no como directrices 6ticas afirmativas,
el rol profesional puede y muchas veces requiere que el abogado, en la
representaci6n de su cliente, tenga que actuar de alguna forma que podria
considerar objetable desde su punto de vista personal. Las alternativas
que esta situaci6n le presenta al abogado y las decisiones personales que
6stas le requieren no deben ser abordadas s6lo mediante la imitaci6n au-
tomitica y no ponderada de los modelos mAs accesibles o comunes y las
presiones extrinsecas relacionadas. Esta seria, precisamente, la tendencia
natural del abogado que se estrena en el ejercicio de la profesi6n. Es la
responsabilidad del educador legal confrontar al estudiante con dichas
disyuntivas, provey~ndole la oportunidad de abordar estas consideracio-
nes 6ticas asistido de una supervisi6n critica. Para que el estudiante
pueda efectivamente empezar a conjurar para si un modelo 6tico personal
y propio, para que pueda comprender las exigencias de su deber profesio-
nal, debe sentir y experimentar en came propia los miltiples elementos
que configuran y condicionan el rol de abogado. Este "balance de lealta-
des",43 s6lo puede ser comprendido e internalizado a trav6s de la expe-
riencia directa y real que le provee al estudiante un curso clinico estricto.
S61o mediante la observaci6n y participaci6n activa del estudiante en los
procesos legales podrd 6ste entender los diversos factores psicol6gicos, so-
ciales,institucionales e idiosincrAsicos que tan esencialmente contribuyen
a la genuina inquisici6n de la 6tica profesional. De esta manera, el estudio
de la responsabilidad profesional del abogado no se limita al conocimiento
del cuerpo normativo sino que incorpora una visi6n mAs abarcadora de la
filosofia 6tica, la moral personal, los roles juridicos, el analisis institucio-
nal, la conciencia social y las dinAmicas propias a una reforma
sistemdtica.44

Conjurado asi el prop6sito del curso clinico, se resalta inmediatamente
la inmensa responsabilidad que tiene el profesor de clinica sobre sus hom-
bros, cuya labor necesariamente se torna en una continua y que rebasa los
limites del salon de clase. En esta labor el profesor de clinica representa
para los estudiantes el (inico modelo profesional en acci6n que pueden
ellos observar durante sus aflos de formaci6n, ya que, a pesar de que sus
otros profesores de Derecho pueden ser prominentes abogados en su prfc-
tica profesional, esta actividad pasa mayormente desapercibida por los
estudiantes.

En este sentido, debe ser motivo de preocupaci6n el que la actividad de

42 Wasserstrom, Lawyers as Professionals: Some Moral Issues, in A. Kaufman, Problems

in Professional Responsabilities, 34, 36 (1984).
" Miller, supra nota 37, en la pig. 100.
" Amsterdam, supra nota 32, en las pigs. 612-13.
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la CAL opere a base y dentro de los limites de un calendario acad~mico.
El "role-modeling" 6tico que esta situaci6n propicia no es a mi juicio el
mbs adecuado, sobre todo cuando consideramos que servimos al sector
mis marginado de nuestra sociedad, personas que no cuentan con otra
alternativa para lograr un acceso efectivo al sistema de justicia. Condicio-
nar las necesidades que estas personas tienen del servicio legal al cuAndo
y c6mo lo permita la agenda acad6mica proyecta una pobre imagen del
deber 6tico que estA forjAndose en los estudiantes.

Admitimos que las posibles soluciones que tenemos para corregir esta
situaci6n no son en nada ficiles dada la configuraci6n institucional que
impera en la operaci6n de la CAL y la ya cargada agenda de los profesores
de clinica. Pero podemos empezar a considerar como factibles algunas al-
ternativas, tales como, la iniciativa de levantar fondos independientes que
permitan contratar a abogados y otro personal necesario para que la CAL
funcione como un centro de servicios legales continuo e independiente de
las limitaciones que para ello le impone el entorno acad~mico. En otras
escuelas de derecho estas plazas de abogados, que no tendrin a su cargo
funciones docentes pero que pueden asistir a los profesores en el manejo
de los casos, se hacen disponibles para egresados que probaron ser estu-
diantes destacados de clinica. Lo importante es que podamos convertir el
ambiente clinico en uno mAs real y anilogo al entorno de un verdadero
centro de servicios legales.

2. La Ensenfianza de las Destrezas Analiticas en
la Toma de Decisiones

El otro objetivo educativo que se propone para este curso clinico estriba
en reforzar las destrezas analiticas necesarias a la toma de decisiones, las
cuales debieron haber sido presentadas de forma inicial en el curso clinico
introductorio.

La educaci6n juridica a travs del m6todo tradicional socr6tico ha enfa-
tizado en los estudiantes unas destrezas analiticas aplicadas al estudio de
las normas, lo que a veces hemos llamado: "ensefiar a pensar como aboga-
dos", frase que constituye el "alter ego" del m6todo casuistico de educa-
ci6n juridica. Este m~todo centra su atenci6n en la lectura e interpreta-
ci6n de opiniones judiciales en el nivel apelativo, intentando con ello el
desarrollo de la capacidad del estudiante para comprender los fundamen-
tos conceptuales de la decisi6n (ratio decidendis), y su habilidad para
predecir la aplicaci6n futura de ese contexto doctrinal en unas circunstan-
cias dadas.4 5 La limitaci6n primordial del m6todo consiste en que desa-
tiende el aprendizaje de los procesos analiticos inherentes a la toma de
decisiones, funciones vitales de las destrezas prActicas del ejercicio profe-

45 Id.
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sional. Estas destrezas no pueden efectivamente ser ensefiadas a trav6s
del m6todo casuistico donde todo el proceso de toma de decisiones, nece-
sariamente presente en cualquiera de los casos en discusi6n, se adelanta a
los estudiantes de una forma vicaria y ya digerida.

La representacifn de clientes reales en un curso clinico estricto provee
la oportunidad para reforzar en los estudiantes los modelos analiticos
enajenados por el curriculo tradicional.
El profesor clinico Anthony Amsterdam ha articulado estas destrezas de
toma de decisiones que 61 llama el "fundamento conceptual" de la pric-
tica legal,4 6 en tres categorias:

1. Pensamiento relacionado a los fines o medios ("ends-means thinking").
Esta forma comprende el an6lisis o razonamiento dirigido a descifrar las
rutas de acci6n disponibles para el logro de unas metas particulares. Para
ello se requiere de las identificaci6n sistemitica de todos los resultados
posibles en una situaci6n en particular, seguida 6sta por un inventario
detallado de todas las avenidas que estAn disponibles para alcanzar dichos
fines. La aplicaci6n sistemAtica de este instrumento analitico ayuda a pro-
veer una mejor evaluaci6n de las decisiones prioritarias para la elabora-
ci6n de una estrategia y teoria del caso, aspectos que resultan indispensa-
bles para una efectiva litigaci6n.

2. La formulaci6n de hip6tesis y reevaluaci6n de 6stas segfin transcurra el
proceso mediante el cual adquirimos informaci6n. Esta herramienta asiste
al estudiante en la tarea de manejar los datos o hechos presentes en cual
quier procedimiento juridico. En muchas ocasiones no resulta prictico
embarcarse en la bisqueda y obtenci6n de todos los elementos de infor-
maci6n posibles. Para los estudiantes estas decisiones tienden a producir-
les un efecto paralizante. La confusi6n que experimenta el estudiante
inexperto al no saber c6mo comenzar, o peor afin, hacia d6nde dirigir su
bfisqueda de informaci6n, tiende a agobiarlo sobremanera, inyect6ndole
un sentido de incapacidad que detiene su labor. El profesor Amsterdam
recomienda sugerir al estudiante el m6todo de formulaci6n de hip6tesis
para ayudarlo a decidir qu6 informacifn buscar y poder distinguir entre
lo pertinente y lo superfluo. Estas hip6tesis deben estar sujetas a revisi6n
peri6dica para poder reformularlas o modificarlas a la luz de la informa-
ci6n ya obtenida.

3. La toma de decisiones en situaciones que presentan miltiples opciones.
Esta es una destreza muy importante para los estudiantes ya que con an-
terioridad a este curso han estado mayormente dedicados a ejercicios ana-
liticos que requieren la aplicaci6n de una norma a unas situaciones de
hechos predeterminadas. La prlctica legal, sin embargo, requiere que el
abogado dedique gran parte de su tiempo a tomar decisiones sobre unos

11 Id. en la plg. 612.
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hechos variados: decidir cuAl debe ser el retrato de los hechos que se ha-
brA de recrear el dia del juicio, cuil de todas las posibles debe ser la reco-
mendaci6n que debe hacer a su cliente, o qu6 curso de acci6n o estrategia
debe seguirse en la tramitaci6n de un caso. La consideraci6n sistemAtica y
evaluaci6n critica de los factores inciertos siempre presentes en toda deci-
si6n debe ser materia de consideraci6n en este curso clinico. Esto es lo
que el profesor Amsterdam llama "plan de contingencia" y el sistema
comparativo de evaluaci6n de riesgos en la toma de decisiones. 7

Estos ejercicios desarrollan las habilidades de los estudiantes para
aprender de la experiencia como un proceso continuo y comfin a su prAc-
tica profesional. En este sentido, el modelo clinico estricto sobrepasa la
categoria de metodologia y se visualiza como una disciplina indepen-
diente. Asi lo sostiene K. Kreeling sefialando:

.a process of teaching and learning by focusing in experiences -
and suggests not only that the methodology is the means by
which lawyering skills are most effectively taught in the law
school clinical setting, but also that learning the methodology
should be a goal in itself.4 8

3. La Metodologia

Las alternativas proporcionadas por el m6todo clinico estricto para la
ensefianza de la responsabilidad profesional y las destrezas analiticas de
toma de decisiones no garantizan por si s6las el 6xito de esta encomienda.
Para ello resulta esencial que se adopte la metodologia correcta para el
logro de estas metas educativas.

El m~todo bisico a seguirse en la ensefianza del componente 6tico com-
prende cuatro elementos bAsicos:4 9

i. El profesor de clinica debe hacer una autoevaluaci6n concienzuda pre-
via a la adopci6n e internalizaci6n del conjunto de valores profesionales y
personales que ha de servir de modelo coherente y vivo para sus estudian-
tes, no para imponerlo a 6stos pero para que 6l lo siga consistentemente
como base racional-operacional de su conducta profesional. Al asi hacerlo,
el profesor reducirA, si no elimina del todo, cualquier posibilidad de gene-
rar confusi6n por mensajes contradictorios5 0

ii. Se debe centrar en los estudiantes la responsabilidad primaria del trA-
mite y atenci6n de los casos. S6lo de esta manera podrA el estudiante

" Para una exposicifn ms detallada vase Id. en las pigs. 613-15.
" Kreeling, supra nota 21, en la peg. 284.

Barnhizer, supra nota 29, en las p~gs. 74-75.
60 Barnhizer, supra nota 8, 1040.

1991]



REVISTA JURIDICA U.P.R.

sentir la experiencia de primera mano e internalizar y comprender ade-
cuadamente las consideraciones 6ticas que presentan estos casos. S61o asi
podrA el estudiante embarcarse en la dificil tarea de conjurar para si un
sistema afirmativo de valores para el ejercicio de su profesi6n.8 '

iii. Tambi~n se debe hacer una selecci6n cuidadosa de los casos que van a
servir de foco central para el proceso de aprendizaje. Esta es una tarea
constante que consume mucho del tiempo del profesor clinico, pero re-
sulta crucial para el mejor funcionamiento de este modelo educativo. Para
prop6sitos de la agenda de este curso, los casos que presentan problemas
y encrucijadas 6ticas nunca faltan en las oficinas de una clinica de asis-
tencia legal que provee servicios a los pobres, a. los abusados por las insti-
tuciones y a los no privilegiados. Ciertamente el profesor tendrf de d6nde
escoger.

iv. En iltimo t~rmino, pero de suma importancia, resulta necesario que la
supervisi6n de estos casos se d6 en forma individualizada lo que permitiri
que el profesor se familiarice con las experiencias del estudiante, pueda
observar detenidamente su interacci6n en el caso, e interprete sus actitu-
des, reacciones y juicios para asi poder intervenir oportuna y critica-
mente. De esta forma el profesor puede ayudar al estudiante a compren-
der mejor el significado de su conducta y de su experiencia. Como bien
dice el profesor Barnhizer, el deber del profesor es asistir al estudiante en
su propio proceso de auto-evaluaci6n, tanto de sus propios criterios de
profesionalismo segfin ilustrados por sus actos, como del modelo que as-
pira emular y adoptar como propio. El profesor debe mostrarle al estu-
diante las posibles vias de cambio que puede ensayar para si y para el
contorno institucional.2

Para poder llevar a cabo este tipo de supervisi6n la distribuci6n del
ntmero de estudiantes por profesor debe ser reducida. Se recomienda un
promedio de cuatro a seis estudiantes y un mAximo de ocho por
profesor5

3

La metodologia a seguirse en la ensefianza de las destrezas analiticas de
toma de decisiones es no s6lo muy parecida, sino igual a la ya descrita. La
idea es presentarle a los estudiantes los modelos riecesarios para una me-
jor comprensi6n de la forma y manera en que estAn ccnfrontando las de-
cisiones que tienen que tomar para la atenci6n de sus casos. El' profesor
clinico debe invitar sistemAticamente a que sus estudiantes revisen criti-
camente sus ejecutorias a la luz de dichos modelos, para entonces poder
identificar las modificaciones que deben hacer en su desempefto.

Esta aplicaci6n de modelos analiticos y te6ricos, usados como guias de

Id., en la pig. 1042.
11 Barnhizer, supra nota 29, en la pig. 95.
03 Id. en la pfg.84.
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referencia para que los estudiantes puedan interpretar y dirigir sus expe-
riencias en los casos de clinica, debe ser la labor primordial del compo-
nente de clases en este tipo de curso. Al prove6rsele estos modelos te6ri-
cos, los estudiantes pueden aprender ellos mismos c6mo aprender de sus
experiencias, siguiendo una revisi6n critica y continuada de su ejecuci6n
en el rol legal.

VI. CONCLUSI6N

La educaci6n clinica ha ocupado hasta ahora una posici6n periffrica en
el curriculo juridico. Las escuelas de derecho, en su mayoria, demuestran
tener meramente una actitud condescendiente hacia los programas clini-
cos. La academia juridica ha opuesto resistencia a esta metodologia y en
el mejor de los casos simplemente tolera su incorporaci6n de manera inci-
dental o como un proyecto especial. En gran medida todavia se percibe un
desprecio por el m6todo clinico y se pone en entredicho su valor
escoldstico.

La situaci6n en la Clinica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho
de la Universidad de Puerto Rico, aunque no es de la gravedad antes se-
fialada, ciertamente ofrece margen para su mejoramiento. Contamos con
la infraestructura ideal para poder desarrollar un programa clinico de pri-
mer orden, pero no lo aprovechamos al mfximo por carecer el curriculo
clinico de un desarrollo progresivo y coherente. Podemos y debemos co-
menzar a corregir esta situaci6n para no desperdiciar el magnifico labora-
torio con que contamos.

Por otra parte, la educaci6n legal clinica, de la forma propuesta, puede
resultar ser un elemento catalitico para la formaci6n de un nuevo abo-
gado, aqu6l que inyecte en la profesi6n unos valores afirmativos propios a
nuestra responsabilidad social y profesional.

Por sobre todo, la educaci6n legal clinica puede jugar un rol estelar en
la reconciliaci6n entre el mundo acad~mico y el mundo de la profesi6n,
pavimentar el camino para una comunicaci6n bidireccional entre ellos, y
articular una interacci6n que nutra y enriquezca a ambos.
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