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I. INTRODUCCIÓN

Los cam bios so cia les afec tan la ma ne ra en que vi vi mos y tra ba ja mos.
Por esto obli gan a re pen sar las ocu pa cio nes y pro fe sio nes. El ejem plo
del arrie ro es mi pre fe ri do. En el si glo XIX fue ron muy im por tan tes en
ma te ria de co mu ni ca cio nes. Era una ocu pa ción que re que ría el co no ci -
mien to de los ca mi nos y cómo po dían ser afec ta dos por las llu vias, de
ve te ri na ria para cui dar las mu las, ha bi li dad para dis po ner las car gas y
una in ver sión con si de ra ble. Los tre nes, avio nes y el trans por te au to mo -
tor hi cie ron de sa pa re cer la ocu pa ción. Uno pue de son reír por que es ta -
mos ha blan do de abo ga dos, que pa re cen in mu nes a esos cam bios. ¿No 
los ha bía en Roma, en la Edad Me dia y en el si glo de oro es pa ñol?

Res pon da mos des de ya que a pe sar del nom bre tal vez no haya de -
ma sia da si mi li tud en tre un abo ga do bo go ta no o ca ra que ño de 2005 y
Mu cius Scae vo la. Se pue de afir mar con se gu ri dad que fue ron edu ca dos
de ma ne ra muy dis tin ta, que tie nen con cep cio nes del de re cho dis tin tas,
que atien den asun tos bas tan te di fe ren tes y quie nes es tán en re la ción
con ellos es pe ran co sas dis tin tas de ellos. Tam bién en con tra re mos
enor mes di fe ren cias en tre nues tro con tem po rá neo y un abo ga do bo go -
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ta no de un si glo atrás. Su sa ber y su queha cer so cial son di fe ren tes,
aun que pue den ha ber es tu dia do en la mis ma uni ver si dad. Por esto creo
que es le gí ti mo que nos pre gun te mos cómo está cam bian do la pro fe sión 
ju rí di ca en nues tra pro pia épo ca, en la cual con si de ra mos que el cam bio 
so cial ocu rre muy rá pi da men te.

He usa do la pa la bra glo ba li za ción para de no tar el cam bio so cial que
vi vi mos en nues tra épo ca, pero es toy cons cien te de que es po lé mi ca. El
pre si den te Chá vez, de Ve ne zue la, la mal di ce y pro ba ble men te tie ne po -
de ro sas ra zo nes para ello. El uso que hago se re fie re a los cam bios tec -
no ló gi cos y eco nó mi cos que han in cre men ta do los con tac tos en tre cul tu -
ras y na cio nes, y fa ci li ta do los in ter cam bios. Si va mos a co mer sus hi y
pa ga mos con una tar je ta de cré di to, es ta mos glo ba li za dos, aun que con -
si de re mos al Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal una ins ti tu ción per ver sa.
¿Es esto re le van te?, ¿en qué cam bian los abo ga dos la ti noa me ri ca nos
cuan do comen sushi?

Para res pon der esta pre gun ta fun da men tal ha ga mos el re tra to de un
abo ga do de me dia dos del si glo XX. Era un hom bre (es de cir, casi no ha -
bían abo ga das) con una pe que ña ofi ci na en el cen tro de la ciu dad, no
muy le jos de los tri bu na les. En la ofi ci na ha bía una se cre ta ria (por que
usual men te era una mu jer) que aten día el te lé fo no, es cri bía do cu men tos
en una má qui na de es cri bir y aten día a las per so nas que ve nían a vi si tar
al abo ga do. Pro ba ble men te el abo ga do com par tía el es pa cio y los ser vi -
cios se cre ta ria les con uno o dos co le gas. Su pon go que to da vía po de mos
en con trar en Bo go tá un cier to nú me ro de abo ga dos que co rrespon dan a
esta des crip ción, pero la hi pó te sis es que son cada vez me nos.

Para el aná li sis del cam bio so cial les pido que en este cua dro ana li ce -
mos pri me ro la fi gu ra de la se cre ta ria, in se pa ra ble com pa ñe ra del abo -
ga do de esa épo ca. Si re tro ce de mos de nue vo me dio si glo, la ofi ci na del 
abo ga do no te nía se cre ta ria. La se cre ta ria, como ocu pa ción, está efec ti -
va men te aso cia da con la di fu sión so cial de la má qui na de es cri bir y el
te lé fo no fijo. Esos cam bios tec no ló gi cos hi cie ron po si ble que las mu je res 
de cier to ni vel edu ca ti vo, con de na das has ta en ton ces al en cie rro do -
més ti co, sa lie ran a tra ba jar y se con vir tie ran en una fuen te de in gre sos
para sí mis mas y su fa mi lia. Esto puso in cen ti vos para que las fa mi lias
en ten die ran la im por tan cia de que las mu je res se edu ca ran. En de fi ni ti -
va, hi cie ron más por la li be ra ción fe me ni na que Flo ra Tris tán y las su fra -
gis tas. Al me nos hi cie ron más por que brar la re sis ten cia de quie nes de -
sea ban man te ner las en ce rra das en su do mes ti ci dad. Vol va mos aho ra a
este co mien zo del si glo XXI. Hay mu chos abo ga dos (y abo ga das), es pe -
cial men te entre los jóvenes, que tampoco tienen secretaria. El teléfono
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celular y la computadora prácticamente están dando al traste con esa
profesión u ocupación.

Mi re mos aho ra el es pa cio de tra ba jo. Los jó ve nes abo ga dos de hoy
tien den a ser más nó ma das y mu chos han de ja do de te ner “ofi ci na” o
“bu fe te”. Cuan do esas ofi ci nas exis ten pue den cau sar el dis gus to de
abo ga dos de otra épo ca. Ha cia 1980, tuve el ho nor de en tre vis tar a Luis
Lo re to, uno de los más dis tin gui dos ju ris tas ve ne zo la nos del si glo XX.1

Ha bía na ci do en 1899 y co men zó a ejer cer la pro fe sión de abo ga do en
la dé ca da de 1920. Cuan do lo en tre vis té se que ja ba de los nue vos abo -
ga dos y sus ofi ci nas. Ha bía algo erró neo en ellas. De ma sia do ilu mi na -
das, con mue bles li via nos, in clu si ve con mú si ca am bien tal. A su jui cio,
todo esto le qui ta ba ca rác ter al ejer ci cio de la abo ga cía. Él echa ba de
me nos las ofi ci nas más pe num bro sas, si len cio sas, con mue bles de cue -
ro, pe sa dos y os cu ros. Esto era par te de la so lem ni dad de una ofi ci na
de abo ga do. Men cio nó que cuan do co men zó a ejer cer la abo ga cía ya
no se se guía el con se jo de Oso rio, de te ner la ofi ci na en su casa para
que los clien tes apre cia ran que el abo ga do era el jefe de un ho gar es ta -
ble ci do, un ver da de ro pa ter fa mi lia. Mu chos de los jó ve nes abo ga dos de 
hoy, al me nos en Bue nos Ai res y Ca ra cas, tam po co tie nen ofi ci na pero
no re ci ben en su casa y no tie nen que mos trar se como pa ter (o ma ter)
fa mi lia para ins pi rar la con fian za del clien te. Los va lo res de la pro fe sio -
na li dad son otros y la ma ne ra para ge ne rar la con fian za del clien te tie ne
me ca nis mos so cia les dis tin tos a los propuestos por Osorio o por Loreto.
En este trabajo vamos a analizar esos cambios valorativos, pero con-
vie ne referirse primero a algunos aspectos demográficos.

II. ¿DEMASIADOS ABOGADOS?

Ha cia 1800, en las dis tin tas ca pi ta les de lo que hoy es Amé ri ca La ti -
na, exis tía la que ja per sis ten te de que ha bía de ma sia dos abo ga dos. En
la Au dien cia de San ta Fe de Bo go tá ha bía unos 140; en la de Ca ra cas,
un cen te nar.2 He mos he cho el cálcu lo para el to tal de la Amé ri ca La ti na
y he mos es ti ma do que ha bía unos diez por 100,000 ha bi tan tes. Pero se
es ti ma ba que era un ex ce so. El nú me ro de abo ga dos en toda Amé ri ca
La ti na era pro ba ble men te me nor al de sa cer do tes, mon jes y mon jas en
la ciu dad de Mé xi co. Na die se que ja ba de que ha bía de ma sia da gen te
ocu pa da de re zar y de asun tos re li gio sos. Esta es una ob ser va ción para
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mos trar que la per cep ción de que hay mu chos o po cos no tie ne re la ción
con el número sino con la percepción de utilidad social.

Si mi ra mos las ci fras de abo ga dos en la úl ti ma mi tad del si glo XX (véa -
se cua dro 1) cons ta ta mos un in cre men to real men te gi gan tes co. Bra sil tie -
ne apro xi ma da men te me dio mi llón, Mé xi co 200,000 y al me nos dos paí -
ses so bre pa san los 100,000. El cre ci mien to ha sido muy rá pi do. De unos
30 abo ga dos por 100,000 pro ba ble men te nos acer que mos a la ci fra de
200 por 100,000. En con se cuen cia, la pri me ra cons ta ta ción es que no es
una pro fe sión en pe li gro de de sa pa re cer, como la de arrie ro o de se cre ta -
ria. Si cada vez hay más abo ga dos, cla ra men te es una pro fe sión en ex -
pan sión.

Es tam bién una pro fe sión que se ha de mo cra ti za do. Los abo ga dos
de ja ron de ser hom bres de los es tra tos al tos de la so cie dad. Cada vez
hay más mu je res y per so nas de dis tin tos estratos sociales.

CUADRO 1
NÚMERO DE ABOGADOS EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

País y año Nú me ro abo ga dos Abo ga dos/ 100.000 hab.

Argen ti na 2001 128.000 345

Bra sil 1950 15.666 30

Bra sil 1960 30.066 42

Bra sil 1970 37.710 41

Bra sil 1980 85.716 72

Bra sil 1991 148.871 101

Co lom bia 2000 112.000 254

Cos ta Rica 1950 © 467 54

Cos ta Rica 1960 © 682 55

Cos ta Rica 1970 © 968 57

Cos ta Rica 1980 1.700 75

Cos ta Rica 1990 4.400 157

Cos ta Rica 2000 10.800 309

Chi le 1950 © 1.475 24
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País y año Nú me ro abo ga dos Abo ga dos/ 100.000 hab.

Chi le 1960 © 2.602 34

Chi le 1970 © 4.306 44

Chi le 1982 6.546 58

Chi le 1992 9.308 70

Chi le 2000 11.400 75

Ecua dor 1991 9.350 85

Mé xi co 1960 8.426 24

Mé xi co 1970 14.669 30

Mé xi co 1990 141.539 174

Mé xi co 1998 200.000 208

Perú 1950 © 1.970 23

Perú 1960 © 2.960 30

Perú 1970 © 4.080 32

Ve ne zue la 1950 2.087 41

Ve ne zue la 1961 4.256 57

Ve ne zue la 1971 8.102 76

Ve ne zue la 1981 16.045 111

Ve ne zue la 1990 31.350 159

Ve ne zue la 2000 70.000 290

Fuen tes: © Merr yman et al. (1979). Argen ti na: Ber go glio, 2003. Bra sil 1950, 1960, 1970, 
1980: Falc ão,1984. Bra sil 1991: Jun quei ra, 2003. Co lom bia 2000: Fuen tes, 2003. Chi le
1982, 1992, 2000: De la Maza, 2001. Cos ta Rica 1980, 1990 y 2000, re gis tro de abo ga dos
re por ta do por A.Chi ri nos, Escue la de la Ju di ca tu ra. Ecua dor: Chin chi lla & Schodt, 1993.
Mé xi co 1960, 1970: es ti ma ción a par tir de Lo rey (1992:91-92). Mé xi co 1990: Ló pez-Ayllón y 
Fix-Fie rro, 2003. Mé xi co 1998: Esti ma ción a par tir de los da tos de 1990 y de Lom nitz y Sa la -
zar, 2002. Ve ne zue la, Pé rez Per do mo, 1981, 1996, 2004.

En tér mi nos so cia les esto sig ni fi ca que a las vo ces per sis ten tes de
que ha bía ex ce so de abo ga dos, los jó ve nes res pon die ron in gre san do a
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las es cue las de de re cho y con vir tién do se en abo ga dos. Ha cia 1970 ha -
bía toda una li te ra tu ra so bre la cri sis del de re cho y de la pro fe sión de
abo ga do. Cla ra men te los jó ve nes no cre ye ron en esas vo ces. ¿Quié nes
se equivocaron?, ¿cuál es el sentido de esa literatura?

Los jó ve nes que hace vein te o cua ren ta años op ta ron por es tu diar de -
re cho no se equi vo ca ron. En su in men sa ma yo ría en con tra ron una ocu -
pa ción que los pro ve yó de una re mu ne ra ción que na tu ral men te va rió se -
gún el gra do de éxi to pro fe sio nal. Para eso tuvo que ex pan dir se el
mer ca do de tra ba jo y eso tie ne que ser explicado.

Des de 1950 has ta 1980 los paí ses de Amé ri ca La ti na es ta ban em bar -
ca dos en las lla ma das po lí ti cas de de sa rro llo. El pro pó si to era el cre ci -
mien to eco nó mi co y para ello el Esta do asu mía un pa pel de pro mo tor,
de mo tor, de ese de sa rro llo. Es la eta pa co no ci da como el Esta do in ter -
ven cio nis ta, en la cual asu mió mu chas ta reas so cia les. Ese Esta do ne -
ce si tó de una gran can ti dad de fun cio na rios y los abo ga dos es tu vie ron
allí para responder a esa necesidad. ¿Por qué los abogados?

La tra di ción del si glo XIX ha cía que los abo ga dos fue ran los fun cio na -
rios, “las hues tes del Esta do”.3 Ellos te nían el sa ber po lí ti co y ad mi nis -
tra ti vo por ex ce len cia. El de re cho era las “cien cias po lí ti cas”. Los abo ga -
dos, que ve nían de las eli tes so cia les, ocu pa ban los al tos car gos. El
ejer ci cio de la pro fe sión no era sino una eta pa en la cual el abo ga do es -
pe ra ba has ta que se le lla ma ba a ejer cer un alto car go pú bli co. Por su -
pues to, los car gos pú bli cos de poca mon ta no eran acep ta bles por los
abo ga dos, por su alta po si ción so cial. La ex pan sión del Esta do des de
me dia dos del si glo XX coin ci dió con la ex pan sión de la edu ca ción ju rí di -
ca y, en cier ta for ma, la re troa li men tó. Los abo ga dos con si guie ron tra ba -
jo, y en la me di da en que hubo cada vez ma yor nú me ro, ocu pa ron pro -
gre si va men te car gos de me nor im por tan cia. Na tu ral men te esto es una
hi pó te sis. Para com pro bar la ne ce si ta ría mos de ci fras so bre cuán tos
abo ga dos formaban parte del Estado y censos de abogados que mues-
tren cuál era la ocupación de éstos.

La hi pó te sis no re quie re que la ma yor par te de los abo ga dos es tu vie -
ran em plea dos en la fun ción pú bli ca. De he cho, la pro fe sión de abo ga do 
flo re ció. Hubo cada vez más ges tio nes que ha cer ante la ad mi nis tra ción
o los or ga nis mos re gu la to rios del Esta do, y los abo ga dos eran los in ter -
me dia rios más apro pia dos para esas ges tio nes. Las es cue las de de re -
cho es ta ble cían las re des in ter per so na les que fa ci li ta ban la re la ción en -
tre los abo ga dos en el ejer ci cio de la pro fe sión y los abo ga dos en la

260

ROGELIO PÉREZ PERDOMO

3 Véa se Gai tán Bohór quez, Ju lio, Hues tes de Esta do. La for ma ción uni ver si ta ria de
los ju ris tas en los co mien zos del es ta do co lom bia no, Bo go tá, Uni ver si dad del Ro sa rio,
2002.



fun ción pú bli ca. Por eso era tan im por tan te (o útil) ser pro fe sor en una
es cue la de derecho. La posibilidad de expandir el círculo de sus
relaciones era mayor.

Esta si tua ción no iba sin ten sio nes im por tan tes. Fal cao4 ob ser vó una
ten sión im por tan te en tre lo que lla mó los idea les y las prác ti cas. El pun to 
es que los abo ga dos se for ma ban para ejer cer una pro fe sión li be ral y
bue na par te de ellos eran fun cio na rios. Se pen sa ban a sí mis mos como
li ti gan tes y quie nes ejer cían se ocu pa ban so bre todo como in ter me dia -
rios ante los dis tin tos or ga nis mos del Estado.

Los abo ga dos in te lec tual men te exi gen tes o en el tope de la pro fe sión
no es ta ban de ma sia do fe li ces con lo que veían. Es cier to que el Esta do
de sa rro llis ta re que ría mu chos abo ga dos para es pe sar sus hues tes, pero 
en el tope ha bía otros pro fe sio na les por que los abo ga dos no es ta ban
pre pa ra dos para esas po si cio nes que re que rían co no ci mien tos sus tan -
cia les de pla ni fi ca ción, es ta dís ti ca y dis ci pli na por el es ti lo. Los eco no -
mis tas y otros pro fe sio na les em pe za ron a to mar im por tan cia y los abo -
ga dos que as pi ra ban a esos car gos di ri gen tes del Esta do em pe za ron a
ver una cri sis en la pro fe sión. Exis tía el ries go de que el abo ga do ocu pa -
ra una po si ción se cun da ria en la so cie dad. Esa fue la per cep ción de cri -
sis de la pro fe sión y el es fuer zo de cam biar la edu ca ción ju rí di ca para
ha cer la más in ter dis ci pli na ria y más cen tra da en ca sos. San tia go Dan -
tas5 fue pro ba ble men te el pri mer pro po nen te de es tas ideas y las con fe -
ren cias de las es cue las de de re cho, ini cia das en la dé ca da de los se -
sen ta, y el llamado movimiento de derecho y desarrollo en la década de
los setenta fueron sus expresiones colectivas más importantes.

La ma yor par te de los abo ga dos y pro fe so res de de re cho no te nían
esa per cep ción de cri sis. Las fun cio nes que es ta ban de sem pe ñan do los
abo ga dos no re que rían de ma sia do co no ci mien to de de re cho, co no ci -
mien tos de otras dis ci pli nas, ni gran des ha bi li da des ana lí ti cas. Los pro -
fe so res y las es cue las es ta ban re la ti va men te con ten tos con lo que ha -
cían. Muy per cep ti va men te Lynch6 atri bu ye a es tas con di cio nes el
re cha zo que en con tra ron las ideas in no va do ras en Co lom bia en la dé ca -
da de los se ten ta. Esto pa re ce igual men te cier to para Bra sil, Chi le, Ve -
ne zue la, Perú, Cos ta Rica, que fue ron los paí ses don de hubo un
esfuerzo de reforma de la educación jurídica en esa época.
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La gran pre gun ta es si el mun do glo ba li za do en que es ta mos co men -
zan do a vi vir re que ri rá me nos abo ga dos. Los jó ve nes de la dé ca da de
los no ven ta en ade lan te si guen in cre men tan do el nú me ro de es tu dian tes 
de de re cho. El cua dro 2 com pa ra las ci fras de es tu dian tes de de re cho
para al gu nos paí ses de Amé ri ca Latina.

CUADRO 2
ESTUDIANTES DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA

País y año
Nú me ro

es tu dian tes de
de re cho

% es tu dian tes
uni ver si ta rios

Estu dian tes
de re cho

/100.000h.

Argen ti na 1970 29.045 13,2 124

Argen ti na 1998 163.881 14,7 453

Bra sil 1961 23.519 23,7 25

Bra sil 1965 (a) 33.402 21,5 41

Bra sil 1994 (a) 190.712 11,5 122

Bra sil 1998 292.728 14,1 183

Co lom bia 1950 (b) 1.985 20,5 18

Co lom bia 1965 (a) 5.274 11,9 29

Co lom bia 1996 (a) 66.778 14 187

Cos ta Rica 1950 (b) 205 13,3 24

Cos ta Rica 1965 (a) 328 4,5 22

Cos ta Rica 1994 (a) 4.262 5,4 125

Chi le 1950 (b) 2.284 20,4 19

Chi le 1965 (a) 3.431 7,9 39

Chi le 1996 (a) 17.462 6,4 122

Chi le 2000 24.478 5,4 163

Ecua dor 1965 (a) 1.706 12,1 34

Ecua dor 1991 (a) 16.903 8,1 170
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País y año
Nú me ro

es tu dian tes de
de re cho

% es tu dian tes
uni ver si ta rios

Estu dian tes
de re cho /100.000h.

Mé xi co 1965 (a) 16.808 12,6 42

Mé xi co 1979 57.973 8,3 89

Mé xi co 2001 190.338 11,9 198

Perú 1950 (b) 1.392 8,7 18

Perú 1965 (a) 4.624 5,8 40

Perú 1991 (a) 43.715 9,2 198

Perú 2000 41.192 9,7 150?

Ve ne zue la 1950 1000 13,5 53

Ve ne zue la 1966
(a)

6.766 12,6 78

Ve ne zue la 1980 15.567 7,3 103

Ve ne zue la 2000 40.000 7,4 160

Fuen tes: (a) Unes co, Sta tis ti cal Year book 1973 y 1997. (b) Merr yman, J. H. et al.,
1979. Argen ti na: Ber go glio, 2003. Bra sil 1961: Falc ão, 1984. Bra sil 1998: Jun quei ra, 2003.
Chi le 2000: Per si co, 2001:43. Mé xi co 1979, 2000: Fix-Fie rro y Ló pez Ayllón, 2003. Perú
2000: Gon zá lez, 2003. Ve ne zue la 1950: Pé rez Per do mo, 1981. Ve ne zue la 1980 y 2000:
Pé rez Per do mo, 2004.

Las po lí ti cas de glo ba li za ción es tán fre cuen te men te aso cia das con la
idea de que los mer ca dos son me jo res re gu la do res que el Esta do. En
con se cuen cia, éste debe ha cer se más pe que ño y efi cien te: las pri va ti za -
cio nes y la des cen tra li za ción han sido las ex pre sio nes más cla ras de
esta idea bá si ca. Re duc ción del Esta do po dría sig ni fi car una re duc ción
del nú me ro de fun cio na rios y, en con se cuen cia, del nú me ro de abo ga -
dos. Lo que ocu rre en la prác ti ca es más bien una re dis tri bu ción. Las ad -
mi nis tra cio nes cen tra les se han re du ci do y se ha re du ci do el nú me ro de
em pre sas del Esta do, pero las ad mi nis tra cio nes re gio na les y mu ni ci pa -
les se han forta le ci do tan to en sus com pe ten cias como en sus re cur sos.
Esto re quie re de per so nal y aun cuan do los abo ga dos tie nen una cre cien -
te com pe ten cia de otras pro fe sio nes, no hay por qué pen sar que se rán
des car ta dos. El he cho de que las ad mi nis tra cio nes re gio na les y mu ni ci pa -
les ha yan co bra do ma yor au to no mía y haya más em pre sas pri va das que 
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pres tan ser vi cios pú bli cos, ha in cre men ta do la po ten cia li dad de con flic to
y la ne ce si dad de re gu la ción. Se su po ne que los abo ga dos han sido en -
tre na dos para co no cer las re glas, ne go ciar y re sol ver con flic tos. Su ase -
so ría y ac ti vi dad es fun da men tal en la mar cha de un Esta do des cen tra li -
za do. Se su po ne tam bién que las em pre sas pri va das ne ce si ta rán más
abo ga dos que nun ca para ma ne jar se en este nue vo uni ver so que ofre ce 
más opor tu ni da des pero tam bién más re gu la cio nes y más res pon sa bi li -
da des. En otras pa la bras, la de man da de abo ga dos ha cre ci do re cien te -
men te y hay mo ti vos para pen sar que se gui rá cre cien do en los pró xi mos 
años, al me nos en los paí ses don de la op ción no sea una re vo lu ción an -
ti glo ba li za do ra.

Nues tro aná li sis ha sido es truc tu ral. He mos des ta ca do cam bios en el
Esta do y en las or ga ni za cio nes so cia les. Pero tal vez más im por tan te es 
el aná li sis cul tu ral: los cam bios en las ac ti tu des y opi nio nes de las per -
so nas. Nun ca como an tes las per so nas se han sen ti do más dis pues tas
a afir mar sus de re chos in di vi dua les. A la vez, nos sen ti mos víc ti mas. Si
algo ha sa li do mal, no nos que da mos la men tán do nos de la mala suer te
o la acep ta mos como cas ti go di vi no. Ha ce mos a otros res pon sa bles y
re cla ma mos.7 Fried man hace su aná li sis para los Esta dos Uni dos y los
paí ses de sa rro lla dos. En una pers pec ti va algo dis tin ta Gar cía de la Cruz 
He rre ro8 lo hace para Espa ña. Encuen tro que en lí neas ge ne ra les, Amé -
ri ca La ti na pue de ser in clui da.

En re su men, es po si ble que los jó ve nes de nues tra épo ca que es tán
op tan do por los es tu dios ju rí di cos tam po co se ha yan equi vo ca do. Sin em -
bar go, no con vie ne apre su rar se a una con clu sión. Ana li ce mos me jor cuál
es exac ta men te la de man da de abo ga dos en un mun do glo ba li za do.

III. LOS CONOCIMIENTOS, LAS CUALIDADES Y LAS DESTREZAS

DE LOS ABOGADOS

Vol va mos a la ima gen nor ma ti va de los abo ga dos. Para que el clien te 
po ten cial sien ta con fian za ya no se re quie re que el abo ga do se pre sen te 
como un pa ter fa mi lia. En la idea de Oso rio ha bía va rios su pues tos que
con vie ne des ta car. El clien te en el cual está pen san do era un co mer -
cian te o un pro pie ta rio de un fun do o un in mue ble que se ha bía me ti do

264

ROGELIO PÉREZ PERDOMO

7 Véa se Merr yman, John et al., Law and So cial Chan ge In Me di te rra nean Eu ro pe and
La tin Ame ri ca: A Hand book of Le gal and So cial Indi ca tors, Stan ford, Stan ford Law School,
1979.

8 Gar cía de la Cruz He rre ro, Juan José, “La cul tu ra de la re cla ma ción como in di ca dor
de de sa rro llo de mo crá ti co: tres pers pec ti vas de aná li sis”, Po li teia, 22, 1999.



en una di fi cul tad y bus ca ba al abo ga do para que se la re sol vie ra. Clien te 
y abo ga do pen sa ban en una ac ción ju di cial que es ta ban con si de ran do
ejer cer o de la cual de bían de fen der se. Todo esto ocu rría en una ciu dad
re la ti va men te pe que ña, con re la cio nes cara a cara. To dos los abo ga dos
ha bían es tu dia do en la mis ma uni ver si dad. En las bio gra fías de abo ga -
dos de la épo ca se des ta ca ban como vir tu des la elo cuen cia, el len gua je
flo ri do, las al tas cua li da des éticas, la pertenencia a una familia res pe ta -
ble y el vestir atildado.

El mun do cam bió. La clien te la se ha di ver si fi ca do. Por una par te es -
tán las em pre sas. Lo más fre cuen te no es bus car al abo ga do para sa lir
de un em bro llo. Se tra ta más bien de evi tar el em bro llo. El abo ga do in -
ter vie ne en la pla ni fi ca ción de los ne go cios y se ocu pa de pre pa rar los
con tra tos y to mar las pre cau cio nes para que la re la ción de ne go cios
esté li bre de con flic tos. Los ne go cios pue den ser com ple jos, pue de que
in ter ven ga más de un abo ga do en la ase so ría. Por ejem plo, hay un abo -
ga do de la em pre sa, que usual men te tra ba ja en los lo ca les de la mis ma
em pre sa, que lla ma a su au xi lio a abo ga dos más es pe cia li za dos y con
ex pe rien cia para ese tipo de ne go cio. O si ya exis te un con flic to, en el
tipo de con flic to que se ha pre sen ta do. Lo nue vo es que no se tra ta de
un abo ga do que atien de a un clien te sino de un equi po de abo ga dos, o
de abo ga dos que tra ba jan en equi po con el clien te, quien en rea li dad
tam bién es un equi po de ge ren cia. Las opi nio nes o ac cio nes de un abo -
ga do son con si de ra das por los otros. Ya no se espera un lenguaje
florido sino de un saber, unas cualidades y unas destrezas bastante más 
específicas.

Na tu ral men te las em pre sas y or ga ni za cio nes no son los úni cos clien -
tes. Hay pro ble mas plan tea dos por per so nas na tu ra les que pue den va -
riar mu cho. Pue den ser pro ble mas de fa mi lia, pe na les, la bo ra les. Los
co no ci mien tos y las des tre zas pue den va riar. Es fá cil ad mi tir que un
abo ga do que tra ba ja fre cuen te men te con ca sos pe na les tie ne un sa ber
al me nos par cial men te dis tin to al que atien de asun tos de fa mi lia o de
ne go cios. Pero es pro ba ble que tam bién ten ga des tre zas y cua li da des
dis tin tas. En este aná li sis no po dre mos en trar en tales detalles y nos
limitaremos a analizar sólo algunos aspectos generales.

El sa ber o co no ci mien to de los abo ga dos es lo más fa mi liar. Las es -
cue las de de re cho se han de di ca do a trans mi tír se lo a los es tu dian tes.
Co no cer el de re cho se ha aso cia do con co no cer las re glas y los prin ci -
pios del de re cho. En la me di da que los sis te mas ju rí di cos se hi cie ron
más com ple jos, las es cue las de de re cho fue ron au men tan do el nú me ro
de ma te rias o asig na tu ras. El cu rrícu lo de de re cho tien de a ser una lar ga 
lis ta de ma te rias como de re cho ci vil, cons ti tu cio nal, pe nal, ad mi nis tra ti -
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vo, la bo ral, fis cal. Lo ca rac te rís ti co de este sa ber ju rí di co es pe re ce de ro: 
la le gis la ción cam bia lo mis mo que los cri te rios ju ris pru den cia les y doc -
tri na les. Un abo ga do que no esté aten to a es tos cam bios o sepa re cu pe -
rar ese co no ci mien to cuan do lo ne ce si te, pier de su sa ber en re la ti va -
men te po cos años. Y sin em bar go, las es cue las de derecho están más
interesadas en transmitir el conocimiento que en entrenar en cómo
buscarlo.

Ade más del sa ber hay unas des tre zas. Po dría mos ha cer una lar ga
lis ta pero pre fe ri mos to mar dos a las cua les mis men to res da ban gran
im por tan cia: el cri te rio ju rí di co y la ex pe rien cia. Para mis men to res eran
des tre zas (o más bien cua li da des) mis te rio sas. Nun ca na die me ex pli có
cómo se ad qui rían. La ex pe rien cia pa re cía re la cio na da con el tiem po,
pues es ta ba cla ro que un re cién gra dua do no la te nía. Pero el solo paso
de los años no la pro veía ne ce sa ria men te. Re cuer do la ex pre sión “mien -
tras más años pa san se pone más bru to”. El cri te rio ju rí di co es aún más
mis te rio so pues era di fí cil has ta ex pli car en qué con sis tía exac ta men te.
En un acto de enor me osa día voy a tra tar de explicar lo que creo haber
entendido después de haber reflexionado sobre estas materias.

Sos pe cho que la ex pe rien cia se de ri va ba de una prác ti ca re fle xi va.
Con el tiem po, el abo ga do re fle xi vo apren día cuá les eran los lí mi tes de
la per sua sión que po día rea li zar un abo ga do. Cuá les eran las creen cias, 
ac ti tu des arrai ga das o in te re ses tan po de ro sos que para ob te ner el re -
sul ta do de sea do ha bía que sa ber es qui var. Fren te a una de ter mi na da si -
tua ción no sólo era im por tan te co no cer cuá les eran las re glas, sino
cómo ac tuar. La ex pe rien cia es el co no ci mien to vi ven cial de la cul tu ra
ju rí di ca. No hay nada que im pi da que un jo ven ade cua da men te guia do
pue da ad qui rir la, o más pro pia men te, pueda ser sensibilizado para que
ponga atención a esa dimensión de la práctica del derecho.

El cri te rio ju rí di co, por lo con tra rio, pa re ce que se re fie re a la per sua -
sión. Quien tie ne tal cri te rio sabe es co ger las pre mi sas y de sa rro llar a
par tir de ellas una ar gu men ta ción só li da y cla ra. Quien no tie ne cri te rio
ju rí di co se en re da en el aná li sis de re glas y su ar gu men to ter mi na sien -
do dé bil, a pe sar de que pue da te ner un gran co no ci mien to de las re glas 
y la li te ra tu ra ju rí di ca. Tra du ci do al len gua je de los edu ca do res de hoy,
el cri te rio ju rí di co es una des tre za en el ra zo na mien to aso cia da a la for -
mu la ción y re so lu ción de pro ble mas. No viene en el código genético sino 
que se puede adquirir con un entrenamiento específico.

Nues tras es cue las de de re cho pres ta ron poca aten ción a es tos te -
mas. Se con ten ta ron con trans mi tir cada vez más co no ci mien tos. No es
una sor pre sa que las es cue las que se han re plan tea do la for ma ción de
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los abo ga dos y no han sido te me ro sas en in no var pres ten gran aten ción
a las ac ti vi da des di ri gi das a la ad qui si ción de des tre zas y cualidades.

Otro as pec to a se ña lar es el ca rác ter fun da men tal men te na cio nal del
co no ci mien to ju rí di co, como trans mi ti do por las es cue las de de re cho tra -
di cio na les. Esto tie ne que ver con la aso cia ción que se pro du jo des de el
si glo XIX en tre el de re cho y el Esta do na cio nal: el de re cho fue pen sa do
como la le gis la ción na cio nal. Por eso los es tu dios ju rí di cos se hi cie ron
na cio na les. No ha bía sido así an tes. Has ta el si glo XVIII el eje de los es -
tu dios ju rí di cos es ta ba cons ti tui do por el de re cho ro ma no y el ca nó ni co,
y no ha bía nin gún obs tácu lo gno seo ló gi co de es tu diar en Ita lia para ejer -
cer el de re cho en Espa ña. A par tir de la con so li da ción de los de re chos
na cio na les y de ha ber cen tra do la edu ca ción ju rí di ca en el de re cho na -
cio nal, la dis ci pli na ju rí di ca tuvo fron te ras. Esto sig ni fi ca que un abo ga do 
for ma do en Ve ne zue la co no ce bas tan te bien el de re cho ve ne zo la no, en
el me jor de los ca sos, y pue de sen tir se ra zo na ble men te pre pa ra do para
ejer cer el de re cho en Ve ne zue la, aunque temeroso de las sorpresas que 
le puede deparar la práctica. Si decide ir a Colombia o a México, la
mayor parte de su conocimiento jurídico desaparece.

Has ta el si glo XVIII los abo ga dos apren dían re la ti va men te poco de re -
cho, pero se en tre na ban en ar gu men tar y dis cu tir. La ques tio y la dispu -
ta, mé to dos edu ca ti vos que ve nían de la Edad Me dia, to da vía se usa ban 
en las uni ver si da des la ti noa me ri ca nas en los pri me ros años del si glo
XIX.9 En esa épo ca se pasó a la ex pli ca ción del pro fe sor (o cla se ma gis -
tral) que re sul ta ba más apro pia da para trans mi tir in for ma ción so bre re -
glas y prin ci pios ju rí di cos. El eje fue en se ñar las re glas del derecho
nacional o patrio.

Otra fue la his to ria en los Esta dos Uni dos. Cada Esta do ha te ni do
siem pre su pro pio de re cho, pero las es cue las de de re cho que se for ma -
ron no in ten ta ron en se ñar el de re cho de un Esta do en par ti cu lar. Har -
vard no se pro pu so en se ñar el de re cho de Mas sa chus sets, ni Stan ford
el de Ca li for nia. El en tre na mien to con sis tió en cómo plan tear se los pro -
ble mas, bus car las re glas y prin ci pios que son apli ca bles y cómo ma ne -
jar se para re sol ver el pro ble ma. La cla se ma gis tral no se apo de ró del
sa lón de cla se. Cuan do en la dé ca da de los se ten ta los la ti noa me ri ca -
nos que co men za ron a abo gar por la edu ca ción in ter dis ci pli na ria y por
mé to dos dis tin tos a la cla se del pro fe sor, se les acu só de que rer im por -
tar los mé to dos pro pios de los Esta dos Uni dos, aje nos a nues tra tra di -
ción ro ma nis ta. Los acu sa do res cier ta men te no co no cían la his to ria de
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la educa ción jurídica en la América Latina. Se amparaban en una tra di -
ción sin sospechar siquiera que ésta era muy reciente.

Cuan do ob ser va mos la prác ti ca de la abo ga cía de los ne go cios en
nues tros días, en nues tros pro pios paí ses de Amé ri ca La ti na, no ta mos
que los ne go cios son cre cien te men te in ter na cio na les. Po nen en con tac -
to pro vee do res y clien tes de dis tin tos con ti nen tes y cul tu ras, y na tu ral -
mente abo ga dos de dis tin tas na cio nes. Algu nos se pre gun tan si ha sur gi -
do una cul tu ra ter ce ra, si po de mos de sig nar la así, que se ría el de re cho
de los ne go cios in ter na cio na les (la nue va lex mer ca to ria). Un de re cho y
una cul tu ra del glo bal vi lla ge. La res pues ta pro vi so ria es un dé bil “tal vez”. 
Gess ner,10 que ha es tu dia do las re la cio nes ju rí di cas trans fon te ri zas, en -
cuen tra que los de re chos na cio na les si guen sien do muy im por tan tes. El
asun to va más allá del de re cho. Se re quie re co no cer cul tu ras ju rí di cas
de otros paí ses para po der en ten der se con los abo ga dos y la gen te de
otros paí ses.

La li te ra tu ra so bre ne go cios in ter na cio na les con clu ye tam bién que las 
cul tu ras na cio na les si guen te nien do im por tan cia. Hay nu me ro sas pu bli -
ca cio nes so bre cómo ha cer ne go cios en Ja pón, Chi na, los Esta dos Uni -
dos y en nues tros paí ses ve ci nos, que tra tan de pre ve nir tor pe zas so cia -
les que pue den arrui nar una ne go cia ción o una re la ción de tra ba jo. Por
ejem plo, Gra nell de Aldaz11 es tu dió los cho ques cul tu ra les de los in ver -
sio nis tas ex tran je ros que acu die ron ma si va men te a Ve ne zue la a co -
mien zos de la dé ca da de 1990. Encon tró que no era una cues tión de
tra di ción y len gua: los es pa ño les te nían se rias di fi cul ta des. Es pro ba ble
que es tu vie ran me nos acos tum bra dos a la re la ción con otras cul tu ras o
su pu sie ron que por la lar ga re la ción en tre Espa ña y Ve ne zue la no ne ce -
si ta ban ha cer es fuer zos de adap ta ción. En otras pa la bras, las re la cio nes 
ju rí di cas y de ne go cios en tre per so nas de dis tin tas na cio nes no se ha -
cen so bre la base de una cul tu ra ter ce ra, sino so bre cul tu ras na cio na les. 
Pero requiere manejarse en esos distintos idiomas culturales para que
las relaciones se lleven sin demasiado tropiezo.

Tam bién los abo ga dos ne ce si tan adap tar se a este mun do con más
re la cio nes trans fron te ri zas y con más con tac tos en tre de re chos y cul tu -
ras ju rí di cas. El es tu dio de los abo ga dos del pe tró leo en Ve ne zue la
mos tró el es cep ti cis mo de es tos abo ga dos so bre la nue va lex mer ca to -
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ria, pero tam bién mos tró que no se li mi tan al de re cho na cio nal. Cuan do
nin gu na de las par tes es lo su fi cien te men te fuer te para im po ner su pro -
pio de re cho y los tri bu na les de su país de ben po ner se de acuer do so bre 
cuál es el de re cho a apli car, ha cen una es pe cie de shop ping de de re -
chos na cio na les. Por ejem plo, cuan do hay que es co ger un de re cho ma -
rí ti mo acep ta ble para par tes de dis tin tos paí ses se es co ge el de re cho
ma rí ti mo in glés; o para asun tos cor po ra ti vos se pre fie re el de re cho de
De la wa re. Como ju ris dic ción, fre cuen te men te se es co ge el ar bi tra je, so -
me tién do se a las re glas de la cor te de ar bi tra je de Pa rís, o se pre fie re
una ins ti tu ción es ta tal como los tri bu na les de Nue va York. Por su pues to, 
se su po ne que los abogados están conscientes de las cualidades de
uno y otro derecho y tienden a escoger unos pocos entre varios.

La fun ción de los abo ga dos de ne go cios de hoy es dis tin ta a la de los
abo ga dos de an ta ño. No se les bus ca cuan do la em pre sa se ha me ti do
en una di fi cul tad y hay que sa car la de ella. Acom pa ñan las ne go cia cio -
nes des de el ini cio y de ben en ten der bien el ne go cio que se está per fi -
lan do para evi tar que una par te del acuer do o una cláu su la dé ori gen a
un con flic to o a una po si ble san ción por par te de una au to ri dad pú bli ca.
Es una es pe cie de vi gi lan te de la le ga li dad y la éti ca de las tran sac cio -
nes. Esto im pli ca que de ben sa ber de la ma te ria que es tán ase so ran do,
o al me nos, ca pa ci dad para apren der rá pi da men te. No pue de te ner mie -
do de ana li zar ma te ria les dis tin tos al de re cho. Pro ba ble men te re que ri rá
co no ci mien tos para leer es ta dís ti cas y ba lan ces con ta bles. Tam bién re -
quie re que ten ga una con cien cia cla ra de la éti ca. La éti ca, el aná li sis
eco nó mi co y las dis ci pli nas sociales no tienen cabida en las escuelas de 
derecho dominadas por el positivismo legalista.

Mi re mos al gu nos ca sos: los abo ga dos de Enron han sido se ve ra men -
te cri ti ca dos por no ha ber ad ver ti do que se es ta ban co me tien do ile ga li -
da des y se es ta ba de frau dan do a los in ver sio nis tas. Por el con tra rio, una 
jo ven abo ga da de Stan ford es pre sen ta da como el ejem plo a se guir por -
que, lla ma da a ase so rar una em pre sa, per ci bió que los nú me ros no cua -
dra ban, lla mó a reu nio nes de emer gen cia a los di rec ti vos, con tri bu yó al
di se ño de los co rrec ti vos y pre pa ró las co mu ni ca cio nes con los or ga nis -
mos de re gu la ción para po ner los en co no ci mien to de lo en con tra do y de
las me di das to ma das.12 Para ac tuar de esa ma ne ra, el abo ga do no sólo
debe co no cer bien el de re cho. Tie ne que co no cer de los ne go cios que
ase so ra y te ner una sen si bi li dad éti ca para ac tuar de la ma ne ra más co -
rrec ta. Son ejem plos to ma dos de los Estados Unidos, pero son per fec ta -
men te válidos para los abogados latinoamericanos.
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En de fi ni ti va, una for ma ción es tre cha men te na cio nal y el én fa sis en el 
co no ci mien to de re glas y prin ci pios (y el des cui do de las des tre zas y
cua li da des) han cau sa do di fi cul ta des e in su fi cien cias en una épo ca que
exi ge más va rie dad e in ter dis ci pli na rie dad en el co no ci mien to, des tre zas 
afi na das y só li das cua li da des éti cas. Pero ¿cuán serias son esas
dificultades?, ¿a quiénes afectan?

IV. EL BLUE DE LA ESTRATIFICACIÓN

Nu mé ri ca men te la ma yor par te de los abo ga dos pue den es tar mo de -
ra da men te tran qui los. La ma yor par te de las re la cio nes ju rí di cas ocu rren 
en tre per so nas que vi ven en el mis mo es pa cio na cio nal y es tán re gi das
por el de re cho y los tri bu na les de esa na ción. Para ellos la for ma ción na -
cio nal y el co no ci mien to de las re glas bá si cas del de re cho son su fi cien -
tes. La ma yor par te de los ca sos ju rí di cos no re quie ren en ten der ne go -
cios com ple jos ni des tre zas es pe cia les para ne go ciar, re dac tar con tra tos 
com ple jos y for mu lar una ar gu men ta ción há bil y ri gu ro sa. Las des tre zas
que una per so na ra zo na ble men te sen si ble po see usual men te pa re cen
su fi cien tes. No de be mos co me ter el error de nues tros co le gas de hace
trein ta años que pen sa ron en una gran cri sis apocalíptica de la profesión 
jurídica a la vuelta de la esquina porque los abogados habían perdido
capacidad de liderar.

Por otra par te, es in ne ga ble que los ne go cios son cre cien te men te in -
ter na cio na les. So bre todo, que los ne go cios más im por tan tes lo son. Los 
abo ga dos que atien den esta clien te la y este tipo de ne go cios ne ce si tan
algo más que la edu ca ción es tre cha men te na cio nal y cen tra da en el co -
no ci mien to de re glas pro vis ta por la ma yor par te de las es cue las de de -
re cho de Amé ri ca La ti na. La ex pan sión de la edu ca ción uni ver si ta ria ha
per mi ti do la crea ción de es cue las in no va do ras que bus can for mar abo -
ga dos para las ne ce si da des de la so cie dad glo ba li za da. La ten den cia es 
que es tas es cue las sean par te de uni ver si da des o en tes edu ca ti vos pri -
va dos, pero al me nos hay una ex cep ción: los es tu dios ju rí di cos en el
CIDE de Mé xi co, que tie ne fi nan cia mien to fe de ral. CIDE es la si gla para
el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas. Esto da una pis ta de 
dón de vie ne la preo cu pa ción. Así han apa re ci do es cue las de de re cho
que han de se cha do el mo de lo tra di cio nal y es tán haciendo innovaciones 
importantes para proveer a los estudiantes con los conocimientos, las
destrezas y cualidades que requiere el abogado globalizado.

El pro gra ma de cam bio no es de ma sia do di fe ren te a las pro pues tas
de la dé ca da de los se ten ta: edu ca ción in ter dis ci pli na ria, cen tra da en
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pro ble mas y en los es tu dian tes, pre do mi nio de la cla se con par ti ci pa ción 
ac ti va de los es tu dian tes, im por tan cia de la clí ni ca ju rí di ca, la ne go cia -
ción y otras ac ti vi da des di ri gi das a “apren der a ha cer”. Tal vez la im por -
tan cia de la éti ca ha cre ci do. Pero aho ra no se ha pre sen ta do la re sis -
ten cia que hubo hace trein ta años, sim ple men te por que son es cue las
nue vas que se pro po nen ofre cer una edu ca ción jurídica diferente. No
pretenden cambiar a las otras escuelas sino ser diferentes.

Otras es cue las, más an ti guas y con pres ti gio só li do, na tu ral men te no
son pro cli ves a de se char un mo de lo que les ha dado re sul ta do. Tie nen
ade más un cuer po de pro fe so res ya en tre na do para la vie ja edu ca ción
ju rí di ca. Los co le gas de la es cue la de ne go cios di rían que tie nen una in -
ver sión su mer gi da que di fi cul ta el cam bio. Si tie nen di ri gen tes es pe cial -
men te per cep ti vos que de sean in tro du cir cam bios, tie nen que ha cer lo en 
los már ge nes (por ejem plo, en cur sos elec ti vos o de pos gra do) para
cau sar me nos re sis ten cia. Mu chos de los egre sa dos de esas es cue las
com pren den las li mi ta cio nes de su for ma ción y si tie nen los me dios su fi -
cien tes (u ob tie nen los cré di tos o be cas apro pia dos) com ple tan su for -
ma ción rea li zan do un mas ter en una bue na es cue la de de re cho de los
Esta dos Uni dos o una es cue la de negocios. A esto se debe el im por tan -
te flujo de graduados de derecho que van a los Estados Unidos a
completar su formación.

Como exis te una fuer te de man da es tu dian til para es tu diar de re cho,
hay em pre sa rios ines cru pu lo sos de la edu ca ción que han for ma do es -
cue las de de re cho con el me nor es fuer zo po si ble y sin nin gu na aten ción
por la ca li dad aca dé mi ca. En con tra par ti da, el es tu dian te pue de ser re tri -
bui do con una cier ta ga ran tía de que ob ten drá su ti tu la ción en el tiem po
es ti pu la do, sin que im por te de ma sia do el es fuer zo. En toda Amé ri ca La -
ti na han pro li fe ra do las lla ma das es cue las de gal pón o de ga ra je. Bas ta
un gal pón para po ner sa lo nes de cla se y con tra tar unos cuan tos pro fe -
so res a los que se les paga por hora para te ner una es cue la de de re cho. 
Es una edu ca ción ba ra ta pero que pue de dar un be ne fi cio eco nó mi co al
em pre sa rio. El pro duc to es un abo ga do mal equi pa do. Los egre sa dos de 
es tas es cue las prác ti ca men te es tán ex clui dos de la en tra da a los seg -
men tos más ape te ci dos de la pro fe sión ju rí di ca y sólo unos po cos pue -
den su pe rar el han di cap gra cias a una in te li gen cia o ha bi li dad poco co -
mu nes. Estas es cue las son fá bri cas de ilu sio nes.13 En algunos casos,
son verdaderos fraudes a los estudiantes y a sus familias.

Estos tres ti pos prin ci pa les de es cue las de de re cho es tán para que -
dar se. Pue de que al gu na es cue la en par ti cu lar sea ce rra da por al can zar
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un ni vel aca dé mi co in to le ra ble men te bajo. Pue de que una es cue la con
pre ten sión de in no va ción y ex ce len cia, ten ga que mo de rar su pro yec to
por cues tio nes de cos to o por pre sio nes po lí ti cas, o que una es cue la tra -
di cio nal in tro duz ca pro gre si va men te ele men tos in no va do res agui jo nea -
da por la com pe ten cia. Estos rea co mo dos son po si bles, pero los tres ti -
pos exis ti rán por que se di ri gen a for mar abo ga dos diferentes y, en
definitiva, responden a necesidades y aspiraciones sociales diferentes.

En tér mi nos prác ti cos esto im pli ca que la pro fe sión de abo ga do será
cada vez más es tra ti fi ca da. Ya lo está. Hay abo ga dos de ne go cios con
clien tes que ge ne ran un flu jo gran de de asun tos y que tie nen enor mes
in gre sos y pres ti gio so cial. Hay abo ga dos con enor me pres ti gio pro fe sio -
nal por que son par ti cu lar men te há bi les como li ti gan tes o co no cen muy
bien un cam po del de re cho. Hay abo ga dos re co no ci dos por su ca rre ra
en la fun ción pú bli ca, y los hay aca dé mi cos, re co no ci dos como pro fe so -
res o por sus pu bli ca cio nes. Hay quie nes es tán en una ca rre ra ju di cial 
o en la bu ro cra cia del sis te ma ju rí di co. Hay abo ga dos que ocu pan
car gos en una buro cra cia sin que pue da de cir se que ejer cen pro fe sio -
nal men te el de re cho (aun que los co no ci mien tos ju rí di cos les sean úti -
les). Y hay abo ga dos que tie nen que arre glár se las para so bre vi vir. Todo
hace pen sar que va mos en la di rec ción de in cre men tar las di fe ren cias.
¿Qué de ter mi na la per te nen cia a un es tra to u otro?, ¿de be mos preo cu -
par nos por la si tua ción?

Esas son nues tras dos pre gun tas fi na les. La res pues ta a la pri me ra
es em pí ri ca y po de mos te ner hi pó te sis con tra pues ta. Una hi pó te sis se ría 
que la per te nen cia a un es tra to u otro de la pro fe sión está de ter mi na do
por la pro ve nien cia so cial del abo ga do. La opues ta di ría que la es cue la
de de re cho en don de haga los es tu dios será la va ria ble prin ci pal. Na tu -
ral men te, siem pre es po si ble que la pro ve nien cia so cial de ter mi ne, al
me nos par cial men te, el in gre so a una es cue la u otra. Pero, en de fi ni ti va, 
la res pues ta sólo la pue de dar la in ves ti ga ción, el es tu dio de te ni do de la
bio gra fía co lec ti va de los abo ga dos que com po nen los dis tin tos es tra tos. 
Has ta don de he po di do ave ri guar esas in ves ti ga cio nes to da vía no se
han he cho. Mi hi pó te sis pre fe ri da es que las es cue las de de re cho im por -
tan en la carrera posterior y este trabajo ofrece el fundamento teórico
para esa hipótesis.

La res pues ta a la úl ti ma pre gun ta es que te ne mos to dos los mo ti vos
para preo cu par nos. En tér mi nos de aná li sis so cial, la si tua ción im pli ca
que los abo ga dos me jor pre pa ra dos asis ten y van a con ti nuar asis tien do 
a los ac to res so cia les con más po der eco nó mi co y po lí ti co. Los abo ga -
dos peor pre pa ra dos y que tie nen más di fi cul ta des para el in gre so en el
mer ca do pro fe sio nal, asis ti rán a los clien tes so cial men te más vul ne ra -
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bles, pres tán do les pé si mos ser vi cios y so breex plo tán do los. Es algo es -
truc tu ral como lo ha mos tra do muy bien uno de los ar tícu los clá si cos de
la so cio lo gía ju rí di ca.14 Pero esto no im pli ca que no po da mos ha cer
nada. Quie nes te ne mos ta reas en la for ma ción de abo ga dos, de be mos
di se ñar los me ca nis mos para que las per so nas so cial men te des fa vo re ci -
das pue dan dis po ner de ser vi cios ju rí di cos que pue dan real men te ayu -
dar los. Y para que los abo ga dos que van a aten der clien tes po de ro sos,
ten gan una con cien cia so cial que les per mi ta, des de las po si cio nes que
van a ocupar, tener sensibilidad respecto de la situación y los problemas 
de los excluidos y los explotados.

Es una enor me res pon sa bi li dad.
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