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BAENA DEL ALCÁZAR, M.: Las excepcio-
nes a la Ley de Expropiación For-
zosa. «RAP» núm. 59, mayo-agosto,
1969, 129-160 pp.

Son ya infinidad los estudios que
sobre el tema de la expropiación for-
zosa vienen realizándose día tras día
por nuestra doctrina; sin embargo,
en este trabajo, el profesor Baena
del Alcázar aporta unas observacio-
nes originales, ya que se refiere a la.
expropiación forzosa no como la con-
cibe nuestro Derecho en su- ley re-
guladora, sino a las excepciones del
sistema, que se hacen en los artícu-

los 1,2 de la Ley de Expropiación For-
zosa, y 1,3 de su Reglamento.

Este estudio pudiera ser útil, tanto
para una contemplación de las ex-
cepciones en sí como para contras-
tarlas con la caracterización general
de la expropiación en nuestro De-
recho.

El que anteriormente no se haya
meditado sobre estas excepciones,
hace pensar que no se ha tenido en
cuenta su posibilidad. Que la solem-
ne y generosa declaración de la ley,
contenida en el párrafo primero del
artículo 1.°, se encuentra desvirtua-
da inmediatamente a continuación
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en el párrafo segundo del mismo ar-
tículo, posibilidad que se intenta
comprobar en este trabajo.

Se estudian aquí, en primer lugar,
los artículos 1,2 de la Dey de Expro-
piación Forzosa y 1,3 de su Regla-
mento, y de ellos trata de entresa-
carse una interpretación. Para ello,
se separan las excepciones de ambos
artículos y después se traza la cone-
xión que existe entre ellos.

En cuanto a los supuestos de ventas
forzosas se trata de enfrentarse con
el examen de la legislación regula-
dora de las ventas forzosas. Sin em-
bargo no se pretende estudiar todas
las ventas forzosas ni estudiar a fon-
do cada una de ellas, sino simple-
mente dar un cuadro suficientemen-
te significativo que preste concre-
ción a las afirmaciones realizadas
hasta el momento, así como al inten-
to de calificación doctrinal de dichas
ventas forzosas. Así, pues, se estu-
dian, primero, los supuestos genera-
les (ventas forzosas a entes admi-
nistrativos y ventas forzosas en ma-
teria de divisas); y, en segundo lu-
gar, el supuesto problemático de las
ventas forzosas previstas en la legis-
lación orgánica de la Comisaría de
Abastecimientos y Transportes. Por
último, los rasgos generales de las
relaciones jurídicas surgidas como
consecuencia de las ventas forzosas
(imposición de la obligación y sujeto,
objeto y contenido de la relación).

Hechas las observaciones anterio-
res, entra el autor en un nuevo apar-
tado en el que se enfrenta con el
problema de la calificación doctrinal
de las ventas forzosas. Ello se hace
ofreciendo un repertorio de puntos
de vista y empezando por la expo-
sición de las teorías que se rechazan
con el intento de evitar que dichas
teorías oscurezcan el planteamiento

final, a la vez que tratan de enri-
quecer dicho planteamiento con las
luces que puedan arrojar sobre él
las mismas teorías que se rechazan.
Finalmente, para terminar el tra-
bajo expone el autor el contraste en-
tre las ventas forzosas y la expro-
piación atendiendo especialmente a
las garantías de la propiedad en el
sistema español. Tras el análisis de
todo ello termina el autor el presente
estudio con unas consideraciones dig-
nas de mencionar.

1.° La protección a la propiedad
en nuestro ordenamiento se extiende
en la misma medida a los bienes
muebles que a los inmuebles.

2.° Precisamente los bienes mue-
bles están exceptuados de la aplica-
ción de la Ley de Expropiación For-
zosa y del sistema de garantías mon-
tado por ellas.

3.° Existen ventas forzosas, en de-
finitiva, privaciones de propiedad,
que, no obstante referirse a bienes de
gran importancia económica, han si-
do establecidas por disposición de
rango inferior a ley.

Por todo ello, concluye el autor
afirmando que la excepción del ar-
tículo 1,2 de la Ley de ¡Expropiación
Forzosa y 1,3 de su Reglamento, des-
miente en buena parte el magnífico
y generoso pórtico del artículo 1,1 de
la ley, y que como consecuencia de
esta excepción, existe un portillo
abierto en el sistema de garantías
de la propiedad privada en el Dere-
cho español.—F. S. C.

GERMAIN, R. F.: Le concept de l'Etat
chez Clausewitz. «La Revue Admi-
nistrativo) . Septiembre - octubre,
1969, 569-575 pp.

Uína primera definición de la po-
lítica puede obtenerse invirtiendo los
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términos en la famosa frase del gran
teórico de la guerra absoluta: «la
guerra es la, continuación de la polí-
tica por otros medios».

Lo que el autor de Von Kriege qui-
so estudiar no fue ni la política ni el
Estado, sino la guerra; pero para
ello tuvo que hacer hincapié en la
inquietud por la grandeza del Esta-
do, su fin, sus medios, su salud, en
una palabra, en su política.

Pero, ¿cuál es el interés de este
estudio?, ¿para qué buscar la con-
cepción del Estado en Clausewitz?
Son muchas las razones que invitan
a repasar este autor dotado de una
extraordinaria inteligencia y de un
vigor y rigor excepcional. Ademas to-
dos los grandes pensadores de su
época lo leyeron y comentaron. Así
Engels, Marx y sobre todo Lenin,
fueron influidos de gran manera por
el pensamiento de Clausewitz.

Clausewitz afirma que la guerra es
no solamente un acto político, sino
también un instrumento político, y
le compara al comercio, pues como
éste, la guerra es un conflicto de in-
tereses.

Tras analizar la política atiende
a la finalidad o naturaleza del Es-
tado. Lejos de ser una teoría explí-
cita, la concepción que Clausewitz se
hace de la finalidad del Estado tien-
de sobre todo a la naturaleza del
postulado implícito e informulado;
el Estado tiene como finalidad el bien
público. Esta finalidad se concibe
como la satisfacción de los deseos del
pueblo, aspiración que se parece mu-
cho a la de un jefe de tropa. Surge
aquí entonces la noción del Estado
autoritario.

La revolución francesa, por su par-
te, repercutió profundamente en el
mundo germánico. Para muchos fue
un verdadero descubrimiento el pa-

pel que. el pueblo tiene en el Esta-
do. Por él conocimiento íntimo del
ejército y de la superioridad que la
revolución había dado a los ejércitos

• franceses. Clausewitz estaba prepa-
rado para comprender mejor que
otros el papel que jugaba el pueblo
y la pujanza de las fuerzas morales.

A partir de este descubrimiento
del pueblo, se plantea un triple pro-
blema; ¿cómo concebir este pueblo?
¿Cuál es su papel y cuál su lugar en
el Estado? La noción del pueblo en
Clausewitz es una noción legalista y
censitaria; para él, el pueblo se re-
duce a aquéllos que son ciudadanos,
«cal conjunto de aquellos que poseen,
de hecho, el derecho de ciudadanos».
Tras ello, Clausewitz se ocupará de
las instituciones representativas, pues
una vez admitido el pueblo, éstas no
se pueden ignorar.'

La concepción del Estado en este
autor aparece así, como una síntesis
didáctica entre la autoridad del Es-
tado, sin la cual no es posible el Es-
tado organizado, y el consensus del
pueblo, sin el cual ningún Estado
puede supervivir.—P. S. C.

SlWER POUYDESSEAU, JEANNE: La T¿-
forme administrative vue á travers
la Revue Administrative. «La Re-

. vue Administrative», novembre-dé-
cembre, 1969, 708-711 pp.

Con este artículo se persigue un
rápido balance sobre la idea de la
Reforma Administrativa vista a tra-
vés de la revista durante un cuarto
de siglo. No se trata de una enume-
ración exhaustiva, sino de resaltar
los aspectos más significativos.

A partir de la segunda guerra
mundial, la Reforma Administrativa
se pone a la orden del día, y así,
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numerosísimos trabajos sobre el te-
ma aparecen en las revistas especia-
lizadas.

En el año 1946 se crea una asocia-
ción para agrupar a todas las per-
sonas interesadas en la reforma
francesa y se funda la revista La Ad-
ministración Moderna. Se pretendía
con ello influir en la Administración
para que adoptara los métodos y los
procedimientos de las más moder-
nas empresas industriales y comer-
ciales : la responsabilidad, el rendi-
miento, la rapidez de ejecución, el
espíritu de empresa, etc.

M. Debré, R. Catherine, R. Garde-
llini, R. Grégoire y otros muchos par-
ticipan en la revista aportando nu-
merosísimos trabajos y proyectos. A
finales de 1949, R. Catherine señala-
ba, sin embargo, su decepción: «por
ahora no es posible apuntar un pro-
greso en la reforma administrativa».
Nadie estaba preparado para pensar
en su conjunto y aplicar la reforma.

De 1954 a 1956, la revista guarda un
completo silencio sobre los problemas
de la reforma administrativa, pues
la decepción era general. En 1957,
R. Racine decía que en 1945 todo po-
dría haberse hecho, pero que se ha-
bía dejado pasar el momento. En rea-
lidad, decía, el esfuerzo a hacer exi-
ge una acción permanente y simul-
tánea, una acción inmediata sobre
varios planes, susceptibles de produ-
cir rápidamente resultados concre-
tos. Propone, pues, una acción enér-
gica sobre los métodos y una reforma
de las estructuras. Por su parte, F.
Bonefous, en un capítulo de su obra
publicada por la revista, insistía so-
bre los errores a evitar en materia
de reforma administrativa: «Querer
asociar la reforma administrativa y
la refoma del Estado, como algunos
encontrarían lógico hacer, es acumu-

lar sobre el camino a seguir algunos
obstáculos más difíciles de salvar que
los problemas de gestión propiamente
dichos y, retardar indefinidamente
la misma reforma administrativa.»

Es en 1967, y aún surgen voces
afirmativas de la necesidad de con-
tinuar con la reforma. La Adminis-
tración ha de reformarse continua-
mente si no se quiere petrificar.

La revista reseña algunos artículos
de los más acreditados funcionarios,
en los cuales se refleja la corriente
de opinión tendente a la reforma.
El balance de estos últimos años pa-
rece positivo, pues él ha puesto a la
luz una profunda evolución.—F. S. C.

COMPTON, EDMXJND: The Administra-
tive Performance of Government.
«Public Administration», primave-
ra, 1970, 3-14 pp.

Presentado originariamente en la
Henry Sidgwirck Memorial Lecture,
en New College, Cambridge, en fe-
brero de 1969, el presente trabajo
recogido por Public Administration
nos sitúa ante el problema de la
función administrativa, con especial
dedicación más que al examen del
contenido de la labor funcionarial,
a su calidad, más allá del «qué»
hacia un estudio del «cómo» esta
labor es desempeñada.

En concordancia con la duradera
conexión mantenida con la función
pública por parte del autor, que ha
desempeñado puestos en los que la
labor crítica prevalecía sobre la eje-
cutiva, examina el estilo británico
de gobierno en las relaciones con e]
público, desde un doble punto de
vista: Parlamento y Whitehall.

El primero de los aspectos, por que
la actividad de los funcionarios está
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sin duda condicionada e influida, en
cualquier caso, por la responsabili-
dad de los ministros ante el Parla-
mento. Y es obvio que de alguna
manera este condicionamiento opere
sobre la actitud mantenida por el
funcionario respecto de su actividad.
El autor describe con la autoridad
que le concede su experiencia, como
'General Auditor of de the Public
Accounts, la repercusión producida
en relación con el funcionamiento
administrativo en el campo de lo pre-
supuestario. Al tiempo examina la
dicotomía delegación de facultades,
responsabilidad ministerial, para ma-
nifestarse partidario de la delegación
siempre y cuando se den los requi-
sitos de unas exactas reglas de de-
legación, junto al apoyo adecuado
para que los funcionarios usen con
entera libertad de esta autoridad de-
legada en cualquier situación.

A nivel del segundo de los planos,
el del Whitehall, es decir, el aparato
burocrático, tras recordar el predomi-
nante carácter profesional de la
labor funcionarial, centra su aten-
ción en la consideración de la fun-
ción administrativa en sus relaciones
con el público, en torno a dos cues-
tiones en especial: la impersonalidad
de la actividad de un lado, y la com-
plicación de los procedimientos de
otro.

Quizá en principio pudiera supo-
nerse que las preferencias del fun-
cionario se encaminan hacia la au-
sencia de responsabilidades persona-
les para el ejercicio de una actividad
decisoria, o para actuar su propio cri-
terio personal en los asuntos públicos.
Sin embargo, muchos funcionarios
han puesto de manifiesto qué los mo-
mentos más satisfactorios, aquellos
en que de alguna manera se han sen-
tido recompensados, han sido aque-

llos en que han tenido a su cargo
responsabilidades y tareas en el pla-
no conceptual o en el operacional.

Por otra parte, si el ciudadano
tiene derecho, y en ocasiones no al-
canza a una efectiva resolución final
satisfactoria, dos son las soluciones
que pudieran paliar este problema:
simplificación de las reglas y una
mayor discrecionalidad en la labor
del funcionario. Si esto se lograra,
los deseos del funcionario y la mayor
eficiencia administrativa irían de la
mano. Ahora bien, señala Compton
que si algunos aspectos deben ser
considerados desde un punto de vis-
ta científico, en ocasiones, la formu-
lación y aplicación de las reglas ad-
ministrativas son más bien un arte
consistente en equilibrar aquello que
los administrados pretenden con lo
que el aparato administrativo puede
llegar a conceder.

Acaba el trabajo subrayando la im-
portancia del aspecto psicológico del
funcionario y su voluntad para que
la organización cumpla adecuada-
mente sus objetivos, porque en defi-
nitiva los altos «standards» de fun-
cionamiento dependen de la condi-
ción de los funcionarios, y ésta a su
vez de alguna manera está conecta-
da con una adecuada dirección y
ejemplo.—J. M. S.

BILLAUDOT, FRANQOISE: Le Centre
d'Etudes et de Recherch.es de
Science Administrative de la Fa-
culté de Droit et des Sciences
Economiques de Parts «La Revue
Administrative», mai-juin, 1970,
283-287 pp.

En el año 1965 fue creada en la
Facultad de Derecho y Ciencias Eco-
nómicas de París una cátedra de

9
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Ciencia administrativa, con la inten-
ción de estudiar los problemas de las
estructuras de la Administración, su
campo y sus medios de acción, y el
empleo de nuevos métodos. En 1967,
y dentro de la Facultad, se creó el
Centro de Estudios y de Investiga-
ciones de Ciencia Administrativa
(CERSA).

Como objetivos del CNRS, se seña-
lan:

— Contribuir a un acercamiento
real de los estudiantes con la
Administración a través de sus
estudios.

— Aumentar la documentación de
la biblioteca de Ciencia admi-
nistrativa.

— Mejorar el acceso de esta in-
formación para permitir inves-
tigaciones más rápidas.

—' Difundir la información.

Para atender a estos objetivos se
cuenta con diferentes y variados me-
dios: personal, locales,, etc. Su funcio-
namiento está asegurado por el pro-
fesor titular de la cátedra de Ciencia
administrativa, por un profesor asis-
tente, un asistente y dos colaborado-
res técnicos del CNRS.

El porvenir del CERSA se presenta
de manera favorable, pues el des-
arrollo de su actividad está ligado al
interés creciente manifestado por la
Ciencia administrativa en una socie-
dad en continua mutación, en la que
la Administración debe no solamente
ser adaptada a las nuevas tareas que
le incumben, sino también suscitar
las reformas y los ajustes en todos
los sectores.—F. S. C.

DURAND-BAUTHEZ, M.: Les archives
dans les administrationes publi-
ques. «Bulletin O. et M.», núm. 35,
janvier-mars, 1970, 8-16 pp.

Bajo este título se presenta en la
revista O. et M. un trabajo elabo-
rado por el grupo de trabajo presi-
dido por M. Durand-Barthez.

Se comienza en principio por defi-
nir lo que se entiende por archivo.
Así, se dice que por archivos es ne-
cesario entender el conjunto de do-
cumentos elaborados o recibidos por
una persona física o moral, un or-
ganismo público o privado.^en fun-
ción de su actividad y organizados
en consecuencia de esta actividad.

El análisis de la noción de archivo
puede colocarse sobre dos planos dife-
rentes : 1.° Un plano funcional o
cuantitativo (distinguiendo los ele-
mentos de base, las unidades corres-
pondientes al tratamiento de un
asunto, un conjunto de archivos co-
rrespondientes al funcionamiento de
un servicio dotado de ciertas atribu-
ciones). 2.° Un plan de valor de la
información o cualitativo (determi-
nando diferentes estados en la vida
de los archivos en función de su uti-
lidad administrativa y de su even-
tual interés histórico).

En cuanto a la vida de los archi-
vos, se señalan tres estados:

1) La formación o utilización co-
rriente.

2) La utilización episódica.
3) El interés histórico.
En Francia, en las grandes admi-

nistraciones públicas, los archivos an-
tiguos están a menudo conservados
en condiciones poco satisfactorias:
falto dé1 locales, de material apro-
piado, e incluso a veces, falto de sen-
tido. Pero estos males tienen también
algunas causas psicológicas:
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— Una cierta negligencia que re-
sulta de una utilización cada
vez más rara de documentos an-
tiguos.

— El sentimiento de los adminis-
tradores con respecto a los do-
siers terminados, que para ellos
resultan inútiles.

En toda administración debe exis-
tir una función «archivos», cuyo pa-
pel sea asegurar la clasificación de
los archivos desde su formación, y
facilitar la recogida ulterior de los
documentos de interés histórico.

Una buena organización implica
pues una cooperación de todos los
servicios del Estado con los archivos
de Francia.—F. S. C.

COHÉN, A. G.: Les participations pu-
bliques en Italie et la formula
IRI. «Droit Social», mayo 1970,
201-223 pp.

La originalidad de la fórmula de
la participación del IRI consiste, por
una parte, en entregar la gestión de
las participaciones que posee el Es-
tado, no a los ministerios, sino a or-
ganismos autónomos de Derecho pú-
blico; por otra parte en hacer fun-
cionar estos organismos según los me-
canismos del mercado, como los
holding de Derecho privado.

Las ventajas son dobles: financiar
en la medida en que el control y el
financiamiento de una masa impor-
tante de empresas públicas puede
hacerse sin recurrir al Tesoro; eco-
nómicas, en tanto en cuanto el Es-
tado por este procedimiento puede
administrar las empresas industria-
les en buenas condiciones, tarea para
la que no está directamente prepa-
rado. En el límite, la fórmula per-
mite intervenir en la economía, y

aun aplicar la política económica del
Estado.

Pero la técnica es extremadamente
flexible y ha evolucionado mucho,
sus diversos usos resultan no de
concepciones a priori, sino del empi-
rismo. Creada bajo el corporativismo
fascista y en un país de derecho ro-
mano, ligada todavía a una organi-
zación estatal, la fórmula IRI no
puede comprenderse por tanto nada
más que por referencia al mundo an-
glosajón de los Holdings, los trust
y la economía liberal de mercado.

La intervención del Estado sería
grande, si se tratase de un Estado de
forma tradicional. En un Estado mo-
derno al contrario, en donde la opo-
sición administración-industria deja
lugar a un juego coordinado y a una
ayuda recíproca, una fórmula tal
como el IRI representa el punto de
encuentro de la marcha de uno ha-
cia el otro para atender objetivos
comunes según los mecanismos semeT
jantes y constituye, a la vez, una
mayor eficacia y un mayor libera-
lismo.—F. S. J.

R. GREENWOOD, A. L. NORTON y J. D.
STEWART : Recent Changes in the
Interna! Organization of County
Boroughs: Part. I Committees.
«Public Administration», verano
1969, 151-167 pp.

El estudio que nos ofrecen los pro-
fesores de Birmingham en este caso,
confirma por sí mismo la reacción de
las Corporaciones locales en Ingla-
terra y Gales a la llamada al cam-
bio del Informe del comité «Maud».

Efectivamente, el citado informe
sobre administración local, publica-
do hacia finales de mayo de 1967, ha-
cía una llamada a la acción.
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El informe comenzaba así: «Sin
esperar ningún cambio general en la
estructura de la Administración lo-
cal, cada autoridad debería revisar
su organización interna.»

El comité aboga por una innova-
ción radical de gran parte de auto-
ridades locales en Inglaterra y Gales,
muchas de las cuales se han mostra-
do reacias a los cambios durante los
últimos cincuenta años, siendo por
otra parte una opinión muy extendi-
da que no hay que esperar con in-
genuidad que ellas mismas cambien
espontáneamente los patrones de
comportamiento que se han forjado.

En el estudio se han sugerido in-
novaciones en varios aspectos: no se
insiste tanto en las recomendaciones
encaminadas a pedir la acción del
Gobierno, cuanto en las que se re-
fieren a los posibles cambios en la
organización de las estructuras in-
ternas, división de funciones y posi-
ble agrupación y coordinación de de-
partamentos.

La primera recomendación del in-
forme «Maud» y la más enérgica es
la relativa al número de comités.
Este debe ser drásticamente reducido
y los servicios similares reunidos en
un sólo comité.

Además habría un «subcomité» es-
pecial por cada comité, que estaría
compuesto de un presidente y su co-
misario, con algunos colaboradores
que solucionarían los asuntos ur^
gentes.

Estos «subcomités» estarían llama-
dos con el tiempo a incrementarse y
aumentar en importancia.

El informe se ocupa igualmente de
la asignación conveniente de funcio-
nes a los Comités, y a cada uno de
ellos.

El efecto sobre las autoridades
competentes parece ser favorable.

pues admiten gran parte de los cam-
bios que se proponen, sobre todo los
relativos a la redacción de comités.
Algunas, ciertamente, son excépticas
en cuanto a la conveniencia de es-
tos «ahorros». Parece, sin embargo,
evidente la economía de tiempo que
suponen los cambios para los miem-
bros de los comités y, en la medida
que concurren a sus reuniones, para
los propios funcionarios.—J. L. S.

MESSESU, GINO: L'essertfzio delle
fungioni amministrative con rife-
rimento al settore turístico, «Nuo-
va Rassegna...», enero 1970, pági-
nas 44-47.

El problema se plantea con el es-
tablecimiento de las regiones de es-
tatuto ordinario que, ya previstas
en la Constitución de la República
de 1947, aún no se habían implan-
tado. Tras una larga explicación so-
bre los fenómenos regionalistas y
sus consecuencias entra Messeri en
la materia concreta del artículo. El
sector turismo va a verse directa-
mente afectado por la institución
de las regiones ya que, de acuerdo
con el artículo 117 de la Constitu-
ción, el poder legislativo regional
será competente en materia de tu-
rismo.

Ante esta nueva situación se re-
unió en Romalos días 7 y 8 de no-
viembre de 1969 un Congreso cuya
agenda incluía el análisis de la pro-
blemática jurídica, educativa y so-
cial del turismo. Esta reunión, que
celebraba su cuarta edición, bajo el
patrocinio de la Escuela de Perfec-
cionamiento en ciencias administra-
tivas de la Universidad de Bolonia,
tuvo como resultado el planteamien-
to de dos mociones dirigidas a ob-
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tener en primer lugar, la promul-
gación de la ley-cuadro en la que
deberían incluirse los principios fun-
damentales que deberán ser regla-
mentados, posteriormente por la
normativa regional. La segunda mo-
ción solicitaba que la ley-cuadro re-
conozca la unitariedad del fenóme-
no turístico al menos en el plano
nacional, de forma que la oferta
turística sea global. También se pe-
día la conservación de los entes pro-
vinciales de turismo y, por último,
una investigación, profunda y clari-
ficadora, sobre el artículo 117 de la
Constitución en lo referente a la
competencia de las regiones en ma-
teria turística y hotelera.

Messeri, sin embargo, afirma no
compartir esta última opinión, ya
que, sostiene, no puede sustraerse a
la competencia regional la materia
turística. De hecho, siempre que se
plantea una investigación de merca-
do en los sectores turísticos se in-
tenta la individualización de los me-

dios de atracción más eficaces en
cada una de las diversas zonas re-
ceptoras de turistas por sus especí-
ficas diferencias naturales. Ello no
obsta a la necesidad y la oportuni-
dad de coordinar, en algunos casos,
las iniciativas y las acciones de las
diversas regiones colindantes por ra-
zón de su proximidad física. Junto
a ello nada se opone a la considera-
ción unitaria, de la propaganda en
el extranjero que posee un organis-
mo ad hoc (el ENIT) con compe-
tencia legalmente atribuida para
esta tarea.

Por otra parte, el examen de al-
guna de las leyes regionales, de re-
ciente promulgación, en materia de
turismo no permite extraer conclu-
siones que den alas a temor, ni
aprensión. Por el contrario, demues-
tran la posibilidad, y si se quiere la
utilidad, de adecuar los viejos siste-
mas a los nuevos hechos derivados
de la implantación de las regiones
de estatuto ordinario.—A. S. A.
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