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CARMONA ROMAY (Adriano): Ofen-
sa y defensa de la Escuela soda-
lógica del Municipio*. Maracai-
bo, 1962.

El profesor Carmona defiende
ardorosamente en este bien escrito
trabajo, contra los argumentos de
ilustres juristas, la Escuela socioló-
gica del Municipio y, consecuente-
mente, la concepción también so-
ciológica del propio Municipio, de
la que derivan sus derechos propios
y originarios, su autonomía y sus
poderes, para satisfacer las necesi-
dades de la sanidad local infraes-
tatal.

El hilo argumental del ilustre ex-
Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Derecho Público de la
Universidad de La Habana, es sen-
cillo. Comunidad local nos indica
la pluralidad de habitantes de un
espacio territorial estricto. Es in-
tuitiva, natural y espontánea. Mas
cuando esta «comunidad local» to-
ma razón y conciencia de sus fines,
forma la «sociedad local» (que es
una estructura socio-geográfica de
la comunidad). Entonces se impone
la necesidad de una organización
político-jurídica y administrativa y
es cuando, reconocida esa necesi-
dad orgánica para el Estado se ha
producido el fenómeno socio-polí-
tico del Municipio. Esta es, pues,
la organización político-administra-
tiva de la sociedad local.

CARMONA ROMAY (Adriano): Dis-
tribución de los ingresos nacio-
nales entre las diversas esferas

de gobierno. Ponencia al I I I
Seminario Universitario sobre
Asuntos Municipales celebrados
en Punta del Este, Uruguay, en
octubre de 1962.

Es un tema interesante y de ac-
tualidad. La coexistencia dentro del
Estado contemporáneo de, por lo
menos, tres esferas fiscales: esta-
tal, provincial y municipal, plantea
la necesidad de adoptar criterios de
delimitación sobre las respectivas
fuentes de ingresos.

El profesor Carmona da por pe-
riclitada la tesis de que el poder
fiscal pertenece de modo exclusivo
al Estado y de que, por tanto, el
Municipio sólo puede establecer
impuestos por virtud de una dele-
gación expresa del Estado. Sostie-
ne; por el contrario, que el poder
fiscal del Estado y del Municipio
dimana del mismo hecho de que
la Administración pública necesi-
ta, para prestar servicios, de los
medios económicos y esta necesi-
dad engendra de parte de los ad-
ministrados la obligación solidaria
de facilitarlos.

La distribución de los ingresos
entre las esferas estatal y munici-
pal debe ajustarse a principios eco-
nómicos, fiscales y financieros sus-
tantivos, apoyándose en los cuales
el profesor Carmona clasifica los
ingresos municipales con arreglo a
estos tres conceptos: ratione per-
sone, ratione loci y ratione ma-
teria.

J. L. DE S. T.
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GÓMEZ ANTÓN (Francisco): El
Consejo Foral Administrativo
de Navarra. Publicaciones del
Estudio General de Navarra.
Madrid, 1962.

Tras el fracaso de todos los tan-
teos llevados a cabo para lograr
ensamblar sin violencias las dos es-
feras territoriales, parece hoy ya
claro que el único modo de llevar
a buen puerto tal intento no es otro
que el encomendar a las propios
Entes territoriales localizados la ac-
tuación de las competencias y ser-
vicios estatales, en la medida en
que unas y otros son competencias
y servicios también localizados.
Esto es lo que se viene haciendo
para el servicio de recaudación de
Hacienda en casi toda España (ser-
vicio que con toda eficacia le pres-
tan al Estado las Diputaciones) y
esto es lo que constituyó en esencia
el concierto económico con las Pro-
vincias vascongadas. También este
modo (el único que ha logrado
éxito), forma parte del sistema vi-
gente en Navarra; si bien, natural-
mente, en esta Provincia el conjun-
to de instituciones que integran
dicho sistema, desborda con mucho
a su peculiar manera de ensamblar
el binomio Estado-Entes locales.
Una de las más destacadas insti-
tuciones de ese sistema es el Con-
sejo Foral Administrativo, que el
profesor Gómez Antón estudia en
el presente libro, con muy depura-
da técnica y criterios a la vez de
respeto a lo tradicional y de avan-
zada modernidad.

El Consejo Foral ha sufrido,
después de su creación—un tanto
tardía—en 1898, por lo menos cin-
co reestructuraciones. El hecho de
que no se haya logrado de él los
esperados frutos, no quita un ápi-

ce a nuestra convicción—que el li-
bro de Gómez Antón infundirá
igualmente a todo el que lo lea—,
de que estamos ante una pieza in-
teresantísima, no sólo para el sis-
tema jurídico-administrativo nava-
rro, sino para toda una posible y,
por otra parte, urgente renovación
del total sistema local español. De
ahí el insuperable interés del libro
comentado.

Una primera dirección en la his-
toria del Consejo, fue la de insti-
tuirlo en heredero de las suprimi-
das Cortes. Una segunda singla-
dura fue la emprendida en 1901,
en que se renuncia a tan romántico
empeño, y se le configura como un
órgano asesor. Pero tampoco con
ello se logró vitalizar la institu-
ción. La aparición del Estatuto mu-
nicipal, y su intento de autonomizar
a los Municipios a toda costa, va
a ser la gran oportunidad que el
Consejo Foral va a tener para en-
trar en juego.

En efecto, en el sistema nava-
rro, el Municipio se encuentra su-
bordinado a la Diputación foral.
En la mente de Calvo Sotelo esto
es inadmisible. Las respectivas pos-
turas parecían irreductibles. Sin
embargo, se encontró una solución
armónica gracias al Consejo. Este
reunía la doble cualidad de ser un
órgano a nivel provincial, genuina-
mente navarro (cosas que satisfa-
cían los criterios forales), y de es-
tar integrado en su mayoría (mayo-
ría de la mitad más uno, pero al
fin y al cabo, mayoría), por los
representantes de los Ayuntamien-
tos. En la práctica ya fue otra
cosa. Fue otra cosa porque tan ele-
gante solución teórica, quedó es-
terilizada por la enorme persona-
lidad de la pujante Diputación. No
es que la Diputación hiciera nada
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por malograr la solución; es que
no se encontró una personalidad
capaz de llenar de vida aquello que
la norma, tan esperanzadamente
había configurado.

Otro tanto puede decirse de otra
de las creaciones debidas a la apa-
rición del Estatuto: el Tribunal
Administrativo. Como es sabido, en
Navarra, los recursos frente a
acuerdos municipales se ven en una
instancia administrativa (ulterior-
mente vendrá el contencioso), cuyo
órgano «ad quem» es la propia Di-
putación. El Tribunal Administra-
tivo (que aún no ha sido creado,
pero que urgentemente debería ser-
lo), sustituiría a la Diputación en
esta misión, claramente jurisdic-
cional.

En el capítulo III estudia el pro-
fesor Gómez Antón el Consejo Fo-
ral a partir de 1926, señaladamente
en dos aspectos: su composición y
sus atribuciones. En la primera ha
habido una evolución al compás de
la sufrida por las concepciones so-
ciológicas dominantes. En las se-
gundas, hay que distinguir del sis-
tema anterior (en el que el Consejo
fue un simple órgano consultivo),
del posterior a 1926 (en el que el
Consejo tiene la misión de aprobar
o desaprobar las decisiones de la
Diputación de carácter general re-
lativas a administración municipal,
la de decidir si el margen de auto-
nomía municipal debe ser aumen-
tado y—según Gómez Antón, opi-
nión que no todos comparten—la
de tomar la iniciativa emanando
normas para el mundo local nava-
rro. Esto último merece alguna
íttención).

He aquí, en efecto, el más inte-
resante aspecto de la institución.
Nc tiene sentido un régimen auto-
nómico que, de acuerdo con la eti-

mología de la palabra, carezca de
la potestad de emanar sus normas.
Esto es lo que con toda lógica hace
en Navarra un organismo navarro.
Pero sin duda es más lógico que
ese organismo sea el Consejo—en
el que los Ayuntamientos destina-
tarios de las normas están amplia-
mente representados—que la Dipu-
tación—también órgano muy re-
presentativo, pero no mayoritaria-
mente municipal—. Por otro lado
es ilógico que un órgano que puede
aprobar o no aprobar las decisio-
nes de la Diputación, no pueda
emanarlas él mismo.

En todo caso, la realidad es que
institución tan interesante lleva hoy
una vida que, en el concierto to-
tal de la administración del antiguo
Reino no es, ni con mucho, la que
le correspondería. Mas como tanto
para la vida de Navarra, como para
la del resto de las Provincias espa-
ñolas, es de gran interés dar con
una fórmula que permita vitalizar
la decadente vida de nuestros Entes
territoriales (decadencia de la que,
a no dudar, se libra en muy buena
parte Navarra), esa fórmula puede
muy bien ser la que Navarra nos
brinda. Es decir, por una parte, la
atribución a los órganos locales de
las funciones del Estado que sean
razonablemente traspasables. Y,
por otra parte, la existencia de ór-
ganos como éste que el profesor Gó-
mez Antón tan certeramente estu-
dia, y que pueden hacer posible una
briosa vida provincial sin atentado
a la vida municipal que la sirve de
base.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-BERENGUER.

GÓMEZ AYAU (Emilio): El Estado
y las grandes zonas regables. Ins-
tituto de Estudios Agro-Socia-
les, 1961, X I + 144 págs. y cuatro
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fotografías. Prólogo de Ángel
ZORRILLA DORRONSORO.

El autor de este libro ostenta la
envidiable acumulación de títulos
de Doctor Ingeniero Agrónomo y
Doctor en Ciencias Económicas.
Precisamente el trabajo que se re-
censiona, con el título El papel del
Estado en los grandes regadíos de
nueva creación, obtuvo el Premio
Extraordinario de Doctorado co-
respondiente al curso 1957-1958 en
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Sección Económica, de la Uni-
versidad de Madrid.

En torno al tema genérico del
papel del Estado en las grandes
zonas regables, se agrupan una se-
rie de estudios de contenido muy
diverso. El capítulo primero de la
primera parte, titulado «La políti-
ca agraria de la postguerra», reco-
ge los estudios realizados en un
trabajo anterior La revolución ver-
de («Revista de Estudios Agro-So-
ciales», n.° 1, 1952), que por la
claridad de su exposición, altura
de miras y agudeza de síntesis con-
sagraron a Gómez Ayau entre el
gran público español como uno de
los mejores especialistas de la ma-
teria.

En el capítulo segundo, titulado
«La política de nuevos regadíos en
España», se expone una amplia
panorámica de la evolución espa-
ñola, que sintetiza en tres perío-
dos: Política hidráulica (1870-
1911), política de riegos (1911-
1939) y política de colonización.

La perspectiva del tema que-
da extraordinariamente ampliada
cuando en los dos capítulos suce-
sivos se estudia el problema desde
el punto de vista de la situación
extranjera, concretamente en Ita-
lia (capítulo tercero: «Bonifica y

reforma fundiaria») y en Estados
Unidos (capítulo cuarto: «La Wa-
ter's policy en Estados Unidos»).

En la segunda parte de la obra
que comentamos se nos pone al des-
cubierto una nueva faceta de la rica
personalidad del autor. Si en los
primeros capítulos ha hecho una
clara síntesis de la situación gene-
ral de la política de riegos en Es-
paña y en el extranjero, en la se-
gunda parte examina analíticamen-
te un ejemplo de realización con-
creta de esa política, exactamente
«la transformación del desierto de
la Violada», como así se titula. A
lo largo de cincuenta páginas cua-
jadas de gráficos y cuadros—e in-
cluso fotografías—que facilitan ex-
traordinariamente la comprensión
del texto, se examina la situación
económica y general de los Mone-
gros y el Alto Aragón, la trans-
formación en regadío de Llanos de
Camarera y los resultados de los
cinco primeros años de explotación
en regadío (1949-1954), con un
examen especial de la evolución
económica desde el punto de vista
privado.

El libro se completa con una se-
rie de apéndices, tan interesantes
como útiles, en los que se recogen:
un cuadro sipnótico de disposicio-
nes sobre reforma agraria dictadas
entre 1900 y 1952, legislación es-
pañola sobre obras hidráulicas,
nuevos regadíos y colonización a
partir de 1870, legislación y he-
chos más salientes de la política
de bonifica en Italia y legislación
y hechos más salientes de la polí-
tica de colonización (Land Settle-
ment) en Estados Unidos.

Como tesis y conclusión de esta
obra podría recogerse aquí la afir-
mación que se hace en la página 42,
referida a las obras hidráulicas en
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los Estados Unidos, pero que pue-
de obviamente generalizarse y que
es de gran interés: «Esta amplitud
de fines no puede estar al alcance
de ninguna empresa privada, por
grandes que sean sus disponibilida-
des ; es, lógicamente, el Estado el
único que puede acometer esta em-
presa y el único también que pue-
de garantizar la adecuada repercu-
sión de los beneficios que se ob-
tengan sobre la nación entera».

A. NIETO.

OLIVEIRA (Ivés de): Curso de De-
recho municipal. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1960. 240 páginas.

Este libro pretende ser «el tra-
sunto de la expresión doctrinaria
de una nueva etapa en el estudio e
interpretación de los problemas
municipales». Su primer capítulo
pregona la autonomía científica y
didáctica del Derecho municipal, y
el segundo se ocupa de su ontolo-
gía. La teoría del Estado munici-
palista y el Gobierno municipal
(capítulos tercero y cuarto) abren
pórtico a la teoría dialéctica de la
autonomía municipal, que consti-
tuye el capítulo quinto, y que arran-
ca de la tesis de la prioridad del
Municipio frente al Estado, conju-
gada con la antítesis posterior (el
Municipio pasó a ser una institu-
ción estatal) para alumbrar la sín-
tesis de que en el Estado moderno
el Municipio tiene tres caracteres
fundamentales: I) en el político, la
autonomía es asegurada por el Go-
bierno representativo propio; II)
en el administrativo, en la organi-
zación de sus servicios públicos;
III) en el financiero, en cuanto a
la reglamentación de sus finanzas.

Los capítulos siguientes, del sexto
al decimoquinto, se ocupan sucesi-
vamente de diversos aspectos de
la actividad municipal: el urbanis-
mo, el régimen financiero, el Ban-
co del Brasil y la exención fiscal,
los servicios públicos y su munici-
palización; la autarquía municipal,
las sociedades de economía mixta,
la policía, la función pública y la
asistencia social. Siguen dos capí-
tulos dedicados a los convenios na-
cionales de estadística municipal y
a la organización municipal des-
pués de la independencia del Brasil,
para terminar (capítulo XVIII)
con el esquema de un programa de
enseñanza de las cátedras de Dere-
cho municipal.

El libro termina con un índice
de congresos, legislación, jurispru-
dencia y estadísticas, constitucio-
nes estaduales y nacionales, decre-
tos, leyes y revistas, al que prece-
de inmediatamente otro de la con-
siderable bibliografía consultada:
un sinnúmero de citas de distintos
autores que Ivés de Oliveira hilva-
na en el sentido más adecuado a
su tesis de la autonomía munici-
pal, y que en realidad dejan escaso
margen a una construcción siste-
mática propia; así la obra, aparte
su aparato dialéctico, apenas pro-
duce al lector español otra sensa-
ción que la penosa de descubrir la
ausencia de la doctrina española
moderna en la línea orientadora de
un autor brasileño contemporáneo
que a pesar de beber insaciablemen-
te en fuentes iberoamericanas re-
duce las españolas a la cita del «Re-
sumen» de Fernández de Velasco
(Barcelona, 1931, 2.» ed., 1950);
las «Instituciones de Derecho ad-
ministrativo» (Sevilla, 1927), y «La
teoría del servicio público» (1923),
de don Carlos García Oviedo; «Au-
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tarquía. Nuevas orientaciones de la
economía» (1940), de Gay de Mon-
tellá, y dos obras de Posada: «El
régimen de la ciudad moderna»
(1936), y el «Tratado de Derecho
administrativo» (1898).

El libro nos llega en versión
castellana de la doctora Beatriz
F. Dalurzo, desde la República Ar-
gentina, y avalado por un entusias-
ta prólogo de la traductora.

SALVADOR ORTOLÁ NAVARRO.

BANFIELD (Edward C, ed.): Urban
Government. The Free Press of
Glencoe, 1961. 593 págs.

En la presente obra se recogen
una serie de artículos, extractos de
otros libros y aun algunos textos
inéditos que giran en torno del
siempre candente tema del gobier-
no y administración de la ciudad.
La selección se ha efectuado con
vistas a la posible utilización del
volumen como núcleo central de
un curso académico o como con-
trapunto realista al estudio pura-
mente doctrinal de los problemas
urbanos. De aquí las característi-
cas esenciales de este libro: la am-
plitud temática y el matiz primor-
dialmente empírico de los textos
que integran la antología.

La diversidad de autores y el gran
número de cuestiones concretas
abordadas impiden hacer un examen
minucioso de cada uno de los ar-
tículos tratados. A título puramente
indicativo señalaremos a continua-
ción los grandes epígrafes en que
se subdivide la presente obra y al-
guna de las colaboraciones más so-
bresalientes. El capítulo primero,
de carácter introductorio, consta
de dos trabajos agrupados bajo el
título colectivo de «el gobierno ur-

bano como tema de estudio». Et
capítulo segundo, destinado a exa-
minar la cuestión en un sistema fe-
deral, se subdivide en los siguien-
tes epígrafes: «Relaciones entre la
ciudad y el Estado»; «La organi-
zación metropolitana»—con dos ex-
celentes artículos de John C. Bo-
llens sobre los distritos metropoli-
tanos y de Luther Gulick sobre
la necesidad de un nuevo escalón
administrativo local—y «La parti-
cipación del Gobierno federal en
los asuntos urbanos». El capítulo
tercero estudia los problemas del
caciquismo y, el cuarto, algunos
problemas políticos y más particu-
larmente, la fórmula de adminis-
tración municipal por gerencia:
destacan en especial las aportacio-
nes de Leonard D. Whyte, Stone
y Tugwell. El capítulo quinto se
refiere a la evolución política pre-
visible en los asuntos urbanos, y
el capítulo sexto a las cuestiones
de liderazgo y dirección de las co-
munidades locales (es sobremanera
curioso el trabajo de Norton E.
Long sobre «La comunidad local,
como una ecología de juegos»). En
el capítulo séptimo se reúnen algu-
nos trabajos sobre aspectos concre-
tos del management, y en el octavo
y último se examinan algunas cues-
tiones concretas de servicios pú-
blicos, entre las que sobresalen el
trabajo de Owen sobre los trans-
portes, y el de Banfield sobre las
ciudades asoladas.

El criterio que ha presidido la
selección de los textos y la indis-
cutible autoridad de sus redacto-
res hacen que el libro, aun fuera
del marco didáctico al que va con-
sagrado, sea de gran utilidad para
quienes estudian los problemas
comparados de las grandes ciu-
dades.



158 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL

GREER (Scott): The emerging city.
The Free Press of Glencoe,
1962, 232 págs.

La bibliografía sobre los pro-
blemas de la expansión, la renova-
ción y el gobierno de la ciudad con-
temporánea está alcanzando rápi-
damente su punto de saturación. Ya
en el momento presente, es rara la
obra que aporta realmente alguna
visión, interpretación o solución
nuevas a cuestiones sobre las que
se ha escrito mucho y, en algunos
casos, muy acertadamente. Cuando,
además, en las solapas de un volu-
men, como es el caso del que se
comenta, se exorna el título con
apostillas como «el mito y la rea-
lidad» o «nuevas perspectivas de
la metrópolis moderna», hay aún
mayores probabilidades de que,
efectivamente, no se contenga en
ella nada innovador.

La originalidad, en esta obra, se
ha querido buscar contemplando los
problemas desde un punto de vista

predominantemente social, que as-
pira a ser sociológico sin conse-
guirlo. El resultado es un libro de
agradable lectura, en el que se ex-
ponen por enésima vez viejas cues-
tiones como si fuesen descubri-
mientos palpitantes y a lo largo del
cual demuestra el autor un conoci-
miento real de asuntos sobre los
que se suele teorizar excesivamen-
te. El lector medianamente ilustra-
do y con un mínimo de capacidad
reflexiva puede anticipar fácilmen-
te las conclusiones y aun el proceso
deductivo que le aguardan en cada
parte de la obra; ello quiere decir
que ésta no pasa de ser una intro-
ducción muy legible a problemas
que requieren mayor profundidad
y complejidad en su examen. Son
de encomiar, sin embargo, además
de su accesibilidad, la falta de pe-
dantería en la exposición y su ob-
jetividad, lo que no siempre se en-
cuentra en obras de más altos
vuelos.

M. P. O.

Aparecerá en breve

RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

por

JEWELL CASS PHILLIPS
Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Pennsylvania

Tomo I:
Régimen político de los Entes locales norteamericanos

Traducción y prólogo de
MANUEL PÉREZ OLEA

Instituto de Estudios de Administración Local
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Boletín del Colegio Nacional
de Secretarios, Interventores
y Depositarios da Adminis-
tración Local.

Madrid, octubre 1962. Núm. 214.

SAURA PACHECO, Antonio: La contabili-
dad pública, págs. 645 a 665.

El trabajo es el texto íntegro de la
conferencia pronunciada por el profesor
del Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local don Antonio Saura Pa-
checo en el ciclo organizado por la In-
tervención General de la Administración
del Estado y la Asociación Española de
Derecho Financiero, con motivo del Cin-
cuentenario de la Ley de Contabilidad.

Al comienzo de su conferencia, el pro-
fesor Saura afirma que «la Contabilidad
pública es una disciplina de elaboración
histórica; sus principios esenciales han
experimentado una gran evolución, pa-
ralela a la que ha sufrido la ciencia
contable en general, que ha pasado de
la anticuada e insuficiente doctrina con-
tista a las modernas concepciones del
patrimonio y la hacienda. No hay nin-
gún cambio en las condiciones econó-
micas o en las conquistas sociales que
no imprima nuevo carácter al presu-
puesto, al sistema de registración y a
los fines perseguidos. Sabemos que la
técnica del control es hoy el control
presupuestario de las Empresas, muy
generalizado a consecuencia de los es-
tudios contables de la escuela alemana
y de los técnicos norteamericanos; que
el equilibrio presupuestario, reducido a
una condición contable, tiene desde lue-
go su importancia, pero que el equilibrio
a que ahora se aspira es el de la econo-
mía nacional; que el superávit o el dé-
ficit son más bien conceptos funcionales,
cuyo valor depende de multitud de va-
riables que influyen recíprocamente so-

bre el volumen y la distribución de la
renta nacional».

Añade que, por otra parte, los prin-
cipios esenciales de una nueva Ley de
Contabilidad han de estar cooidinados
con las leyes que regulan la política
fiscal y toda la Administración, en sus
diversas ramas. El transcurso del tiem-
po, la actual organización social y el
incremento tan enorme que han expe-
rimentado los ingresos y los gastos pú-
blicos son factores, entre otros, que abo-
nan la conveniencia de estructurar la
Ley con un criterio realista. Las mo-
dalidades del impuesto no son materia
propia de ella, pues el Derecho tribu-
tario se establece y regula por leyes es-
peciales. Basadas en gTan parte sobre
el criterio de la intervención, de la fis-
calización, del control, de la constata-
ción contable, las funciones encomen-
dadas al Cuerpo Pericial de Contabilidad
del Estado adquieren aquí singular re-
levancia. El problema cuya solución nos
corresponde es hoy un problema econó-
mico, y hay que buscar en los propios
fundamentos de la Hacienda pública del
bienestar una nueva savia que fecunde
la ciencia contable.

Con abundancia de datos y citas doc-
trinales, Saura Pacheco estudia la polí-
tica presupuestaria, la fiscal, la técnica
fiscal y la contabilidad pública, desta-
cando que ya en 1958 se llevó a cabo
un importante trabajo sobre Contabili-
dad nacional patrocinado por el Minis-
tro de Hacienda y bajo la dirección del
eminente economista don Manuel de To-
rres Martínez. A juicio de Saura, con
este trabajo se inicia una serie histórica
en cuanto al conocimiento sistemático
del conjunto de nuestra economía na-
cional .

Acto seguido estudia la nueva estruc-
tura presupuestaria dispuesta por el Es-
tado y los organismos autónomos por
Orden de 26 de julio de 1957, poniendo
también de relieve la Orden del Minis-
terio de la Gobernación de 31 de julio
de 1959, que impuso una clasificación
análoga pora las Corporaciones locales.
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Dedica también Saura Pacheco parte
de su estudio a analizar las modificacio-
nes que en orden a contabilidad se han
llevado a cabo en la Administración lo-
cal, poniendo de relieve que en este as-
pecto están perfectamente diferenciadas
las funciones administrativas, la conta-
bilidad del Patrimonio, del presupuesto
y de los valores auxiliares.

Finalmente, Saura Pacheco hace unas
-consideraciones sobre la mecanización,
afirmando que, a su juicio, no es nin-
gún sistema de contabilidad, sino un
auxiliar valioso, y que lo que importa
es planificar para el futuro.

Noviembre 1962. Núm. 215.

RODRÍGUEZ MORO, Nemesio: Modos de
acción y ejecución de la Administra-
ción local, págs. 724 a 732.

El trabajo de que damos cuenta a
nuestros lectores es el texto de una con-
ferencia pronunciada por Nemesio Ro-
dríguez Moro en el Colegio provincial
•de Secretarios, Interventores y Deposi-
tarios de la Administración Local, de
Cuenca.

La Administración pública, como ca-
tegoría distinta de la administración de
los particulares, abarca fundamental-
mente dos clases de entes públicos: los
territoriales y los institucionales. Y si
consideramos sólo los territoriales, po-
demos observar que el amplio haz de
los fines que ha de conseguir la Admi-
nistración pública se distribuye según
tres círculos concéntricos: fines que ha
<le realizar la llamada Administración
estatal en todo el territorio de la Na-
ción; fines que ha de cumplir la Pro-
vincia en cada una de las amplias cir-
cunscripciones de carácter administrati-
vo en que se divide el territorio nacional,
y, finalmente, cometidos que ha de lle-
nar el Municipio en cada una de las
porciones de territorio en que se divi-
den las Provincias, que son los térmi-
nos municipales a que se extiende la
jurisdicción de un Ayuntamiento. Afir-
ma a continuación que, desde un punto
de vista doctrinal, no pueden señalarse
con precisión los asuntos en que ha de
ser competente un Municipio o una Pro-
vincia. La determinación concreta de es-
tos cometidos la da la Ley, el ambien-
te, y la formula el legislador, que es
quien fija el ámbito de competencia.

Entra luego el autor a estudiar los
caracteres fundamentales de la Admi-
nistración pública, que, a su juicio, han
de ser el sometimiento a la norma ju-
rídica y la eficacia.

Otra parte del trabajo de Rodríguez
Moro está dedicada a los medios de eje-
cución de la Administración, afirmando
que se halla en una posición preemi-
nente y poniendo de relieve que el modo
de actuar en la Administración se en-
cuentra hoy bien regulado en los artícu-
los 100 y siguientes de la vigente Ley
de Procedimiento administrativo.

La última parte del trabajo de Ro-
dríguez Moro está dedicada a un análi-
sis del factor hombre en la acción de
la Administración, destacando las cua-
lidades humanas de los funcionarios, es-
pecialmente de la Administración local,
y dentro de ella, las cualidades excep-
cionales de que han de estar dotados
los Secretarios, Interventores y Deposi-
tarios.

D. P.

Documentación Administrativa.

Madrid, octubre 1962. Núm. 58.

CLAVERO ARÉVALO, Manuel Francisco:
Personalidad jurídica. Derecho general
y Derecho singular en las Administra-
ciones autónomas, págs. 13 a 36.

La multiplicidad de materias objeto
de la actividad administrativa y el cre-
ciente intervencionismo del Poder pú-
blico en facetas que antes le eran aje-
nas, dio origen a una pluralidad de or-
ganismos autónomos, estudiándose en
este trabajo el problema de la perso-
nalidad de los mismos, como forma ju-
rídica que permite la elaboración de un
Derecho singular de carácter estatutario
hecho a la medida de las necesidades
propias de cada institución descentra-
lizada.

Para ello, señala en primer término
la carencia de un Derecho administra-
tivo general para nuestras Administra-
ciones públicas, siendo preciso la utili-
zación del concepto de persona jurídica
para huir de la aplicación del Derecho
administrativo del Estado, lo que per-
mitiría a la Administración la sustitu-
ción del- Derecho administrativo general
del Estado y de las Corporaciones lo-
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cales por un Derecho singular propio y
•estatutario, nacido para cada caso.

En la vida práctica existen Entidades
administrativas que por su especial na-
turaleza requieren, en el órgano que ha
de realizarlas, un alto grado de auto-
nomía, hasta el extremo de otorgarles
una personalidad jurídica propia, aun-
que a veces esa autonomía es, por con-
veniencia, de una mayor flexibilidad fi-
nanciera, sin que ello justifique una eva-
sión del sistema en Derecho adminis-
trativo general.

El autor, a estos efectos, es partidario
de una técnica intermedia distinta de la
creación de Ministerios o Servicios y de
la fundación de Entidades autónomas,
•que es la de los Servicios autónomos sin
personalidad.

.ALFARO ALFARO, Juan: La organización
administrativa española y el desarro-
llo económico, págs. 37 a 46.

Se comenta el Informe del Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fomen-
to, en especial sus conclusiones, y des-
pués de dar a conocer la organización
administrativa ante la planificación del
desarrollo, en relación con algunas re-
comendaciones específicas del aludido In-
forme, enumera los órganos que, a dis-
tintos niveles, se han creado o deben
crearse para llevar a cabo la progra-
mación, especificando los de orden in-
terministerial, ministerial, territoriales y
autónomos.

En varias conclusiones, el autor re-
sume sus puntos de vista sobre la ma-
teria.

El Consultor
de los Ayuntamientos.
Madrid, 20 octubre 1962. Xúm. 29.

Noviembre 1962. Núm. 59.

PÉREZ HERNÁNDEZ, Antonio: Sobre el
procedimiento para la habilitación de
crédito, págs. 15 a 22.

Limítase en este trabajo el autor a
exponer el sistema actual de concesión
de créditos extraordinarios y suplemen-
tos de créditos, a la vez que va anali-
zando los defectos que se dan en él,
y para evitarlos propone el que debiera
seguirse, suprimiendo trámites inútiles y
dando mayor eficacia al sistema sin res-
tarle confianza y responsabilidad.

S. S. N.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Sistema de re-
cursos y autonomía local, págs. 1.261
a 1.273.

El profesor González Pérez comienza
el trabajo que comentamos afirmando
que uno de los principios informantes
de la vigente Ley de Procedimiento ad-
ministrativo fue el de la unidad, y aun
cuando esta tendencia unificadora sólo
parcialmente se ha conseguido, sí se ha
logrado plenamente en materia de si-
lencio administrativo y de recursos, pero
como la Ley expresada con respecto al
procedimiento administrativo de las Cor-
poraciones locales tiene el carácter de
supletoria, se plantean problemas de in-
terpretación nada fáciles.

Al estudiar los actos de las Entidades
locales que no son susceptibles de re-
curso entre órganos estatales, tras de
una alusión al Estatuto municipal ana-
liza el artículo 386 de la Ley de Régi-
men local, pero ante la necesidad de
entablar el recurso de reposición ha de
entenderse que los preceptos de la Ley
de Régimen local y del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen
jurídico sobre el recurso de reposición
han de estimarse derogados por la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa, por lo que llega a la conclusión
de que el recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo está some-
tido al mismo régimen jurídico, cual-
quiera que sea el acto objeto del re-
curso.

En otro apartado de su trabajo, el
profesor González Pérez estudia el re-
curso contencioso-administrativo contra
actos de las Entidades locales, que, a
su juicio, está sometido al mismo régi-
men jurídico que el que tiene por objeto
actos del Estado, aludiendo a cierta
doctrina jurisprudencial que parece vol-
ver a la anterior a la Ley de la Juris-
dicción contenciosa en orden a la im-
pugnación de la resolución expresa del
recurso de reposición cuando ya ha trans-
currido el plazo para deducir recurso
contencioso-administrativo contra la de-
negación presente en virtud Jel silencio
administrativo.

El profesor González Pérez señala que
la fórmula que ha propuesto con vistas
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a la revisión de la Ley de Procedimien-
to administrativo ha sido la siguiente:
«Que en tales casos el particular pueda
deducir escrito de queja basado en la
infracción del artículo que obliga a dic-
tar resolución expresa. Y si transcurre
un mes desde la presentación de la que-
ja sin que se notifique la resolución, a
partir de este momento quedan abiertos
los plazos para deducir el recurso que
proceda.»

Como parte última del trabajo del se-
ñor González Pérez se estudian los re-
cursos administrativos entre órganos es-
tatales contra actos de las Entidades
locales, dedicando especial atención a
los problemas de Haciendas locales.

Finalmente se estudia el recurso con-
tra acuerdos de las autoridades locales
como delegados de la Administración-
central, comentándose el artículo 383 de
la Ley de Régimen local, estimando que
es de aplicación la Ley de Procedimien-
to administrativo y que, por tanto, ha-
brán de entenderse derogados los plazos
de diez días a que alude el artículo 383
de la Ley de Régimen local para seguir
el plazo de quince días de la Ley de
Procedimiento administrativo.

30 octubre 1962. Núm. 30.

AGUT FERNÁNDEZ-VILLA, Julián: Posición
del Secretario de Administración lo-
cal ante dos disposiciones contradic-
torias, págs. 1.305 a 1.313.

Como ya se indica en el título del
trabajo, se realiza un estudio acerca de
la posibilidad de que dos disposiciones
de carácter general puedan contradecir-
se de forma manifiesta y directa, o bien
de modo indirecto, es decir, cuando se
dan casos en que ambas debieran ser
aplicadas, pero no es posible hacerlo.

De modo concreto, el autor señala el
supuesto de disposiciones emanadas de
la Administración central del Estado
cuya aplicación es incompatible con la
de las disposiciones que regulan el pro-
cedimiento a que han de ajustarse en
sus actuaciones Jas Corporaciones loca-
les, analizando a este respecto dos ca-
sos concretos en que no es posible apli-
car las disposiciones de carácter general
sin incumplir las que típicamente regu-
lan la Administración local.

A juicio de Agut Fernández-Villa, la

contradicción surge al tener que aplicar
simultáneamente ambas disposiciones, y
considera que tiene las siguientes carac-
terísticas: a) Las dos disposiciones, exa-
minadas independientemente de su pues-
ta en práctica, no son contradictorias.
b) La contradicción sólo se da en de-
terminadas circunstancias, en que es ne-
cesario someterse a las normas de una
disposición como consecuencia de la apli-
cación de otra, cj La contradicción es-
triba en la imposibilidad, de hecho, de
aplicar simultáneamente ambas disposi-
ciones, d) Que la contradicción surge
precisamente en un determinado mo-
mento de su aplicación simultánea.

Finalmente, el autor señala las solu-
ciones que pueden darse al problema
que ha estudiado.

10 enero 1963. Núm. 1.

ABELLA POBLET, Manuel: Supresión de
exacciones municipales, págs. 7 a 13.

Se trata de un comentario a la Ley
de Reforma de las Haciendas locales,
afirmándose por Abella que no es la pri-
mera vez que se suprimen impuestos de
la naturaleza a que se refiere la nueva
Ley, pero sí puede afirmarse, a su jui-
cio, que nunca hasta ahora se había
dispuesto una supresión tan radical, que
afecta fundamentalmente a los sectores
económicamente débiles.

También se afirma que la Ley acaba
con anacrónicos tipos de imposición y
que su aplicación facilitará a las Cor-
poraciones locales mayores facilidades, a
la vez que se racionaliza y simplifica el
sistema impositivo. Asimismo se estu-
dia la oportunidad de la reforma, pues
determinadas imposiciones suprimidas
constituían verdaderas barreras y adua-
nas interiores que era necesario supri-
mir en el momento actual, en que es
un hecho el Mercado Común europeo.

D. P.
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b) EXTRANJERO

X*a Revue Administrative.

París.

Noviembre-diciembre 1962. Núm. 90.

LIET-VEAUX, G.: L'ordre des architec-
tes (El Colegio de Arquitectos), pági-
nas 587-593.

Se refiere el autor a una Institución
profesional tipo: el Colegio de Arqui-
tectos.

El ejercicio de toda profesión liberal
implica una disciplina estrecha, que se
traduce por el respeto de las Institu-
ciones profesionales y por las obliga-
ciones de confraternidad que hacen la
nobleza de este género de actividades
del espíritu.

Se analizan los deberes hacia el Co-
legio y los deberes hacia los socios de
dicho Colegio, estudiando el autor es-
tos deberes desde un punto de vista ju-
risprudencial y legal.

Posteriormente, el autor se refiere a
la forma de realizar la inscripción en
el Colegio. Estudia los requisitos que
exige el Reglamento interior del Cole-
gio para pertenecer al mismo y los pro-
blemas que plantea las condiciones de
derecho en materia de inscripción.

Pasa después el articulista a analizar
la disciplina profesional y las personas
que caen dentro de este marco discipli-
nario, así como la competencia territo-
rial y el procedimiento disciplinario que
rige en Francia sobre la materia a que
nos estamos refiriendo. Nos indica las
penas disciplinarias. Cita numerosas sen-
tencias del Consejo de Estado francés
sobre la materia que estudia, y en la
conclusión nos dice el autor que este
organismo ha corregido numerosos erro-
res y atemperado ciertas tendencias pro-
teccionistas.

Se lamenta el autor de que ias refor-
mas del contencioso-administrativo fran-
cés aue se produjeron en Francia en
los meses de septiembre a noviembre
de 1953 hayan destruido el equilibrio
hasta entonces existente, al conceder
competencia a los Tribunales adminis-
trativos locales para censurar eventual-
mente las inscripciones o rehusar la ins-
cripción dada por el Consejo Superior.

El autor propone una modificación del
artículo 10 del Decreto de 28 de no-
viembre de 1953, con el fin de restau-
rar antiguas reglas de competencia.

BLOXDEAU, G.: Les programmes d'inves-
tissement des collectivités parisiennes
(Los programas de inversión de las co-
lectividades parisienses), págs. 607-612.

La villa de París y el Departamento
del Sena han consagrado una parte im-
portante de sus recursos a ias inver-
siones.

El autor estudia el período anterior
a 1959, para pasar después a estudiar
ampliamente el período posterior al
mismo.

Va analizando la materia legislativa
y acuerdos tomados con respecto a la
inversión de las Entidades pertenecien-
tes al Departamento de París en los
años que van de 1959 a 1962. Se han
llevado a cabo numerosos trabajos de
inversión y desarrollo económico de la
región parisiense.

Artículo sencillo y de interés para
aquellas personas que se ocupen de la
inversión en los entes locales.

SILVERA, V.: La structure du deuxiéme
Gouvernetn&nt de la Vme République
(La estructura del segundo Gobierno de
la Quinta República), págs. 618-626.

El 14 de abril de 1962 presentó su
dimisión al Presidente de la República
francesa el primer Gobierno de la Quin-
ta República. El Presidente nombró un
segundo Gobierno el 15 de abril de 1962.

En cinco epígrafes distintos, el autor
estudia las condiciones generales y si-
tuación política del nuevo Gobierno. En
epígrafe posterior pasa a estudiar los
Ministros de Estado y sus atribuciones.
En tercer lugar se refiere a Jos Minis-
tros de Estado y a su competencia. En
cuarto lugar estudia los Secretarios de
Estado y sus atribuciones.

Al concluir el análisis de Ja estruc-
tura del segundo Gobierno de la Quinta
República nos dice el articulista que es
preciso subrayar que este Gobierno ha
conocido crisis de carácter político de
extraordinaria importancia, la última
de las cuales ha llevado a disolver la
Asamblea Nacional.
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Nouvelles de TU. I. V.

Octubre 1962. Vol. I, núm. 2.

Les bruits de Londres (Los ruidos de
Londres), pág. 4.

Londres es la primera ciudad del
mundo que ha emprendido un estudio
sistemático de los ruidos. Sus investi-
gaciones se dirigen por el «Laboratory
oí Building Research», que depende del
Departamento de Investigación científi-
ca e industrial. Los sonidos se registran
en un magnetofón cada hora en un perío-
do de las veinticuatro horas. Las infor-
maciones obtenidas son utilizadas con-
juntamente con los planes de urbanismo
para determinar, por ejemplo, dónde
construir un nuevo hospital en función
de la frecuencia del ruido.

Paralelamente a este estudio objetivo
del ruido, la Oficina central de infor-
mación realiza una encuesta subjetiva.
Se pregunta a dos mil personas en qué
manera el ruido afecta a su vida. Alre-
dedor de mil de entre ellas viven pró-
ximas a uno de los puntos donde se
halla instalado un magnetofón y se po-
drá así comparar la intensidad de los
ruidos registrados con las reacciones hu-
manas que ellos provocan. Estas medi-
das se hacen regularmente desde 1961,
a razón de 100 por hora, día y noche,
en más de 350 lugares diferentes.

Une Commision municipale en Minne-
sota (Una Comisión municipal en Min-
nesota), pág. 5.

La Asamblea Legislativa de Minneso-
ta ha instituido, en 1959, una Comisión
municipal encargada de reglamentar la
creación de nuevas municipalidades. En
diversas de sus decisiones recientes, esta
Comisión expresaba la opinión de que
las pequeñas células gubernamentales
deben, para justificar su autonomía, te-
ner recursos financieros adecuados y en-
contrarse en forma de resolver sus pro-
pios problemas.

A un pueblo le ha sido rehusada la
autonomía por no tener ni fondos ni
equipo que le permitan construir y con-
servar sus carreteras como lo hacía la
villa y porque su presupuesto, depen-
diendo muy ampliamente de las tasas
sobre los alcoholes, no era bastante rea-
lista.

La Comisión municipal de Minnesota,
no acepta la creación de un nuevo Mu-
nicipio más que cuando aporta pruebas
suficientes para demostrar que cuenta
con un sistema fiscal adecuado, con po-
sibilidades razonables de sostener los
servicios necesarios cuando se halle en
funcionamiento, ya que esa Corporación
forma parte de una vasta unidad que
se da mejor a medida que pueda hacer
frente a sus responsabilidades munici-
pales y que demuestre que no se bene-
ficiaría más con una anexión.

La Comisión se preocupa de la frag-
mentación siempre creciente del Gobier-
no local y de la dispersión de las tasas,
que disminuyen la vitalidad de la Admi-
nistración local.

Volumen I, núm. 4.

Gardien-Robot pour parkings (Guardián-
robot para los aparcamientos), pág. 4.

Los ferrocarriles británicos han adqui-
rido su primer guardia mecánico para
los aparcamientos; se trata de un robot
provisto de dos brazos que deja pasar
los vehículos a la entrada y a la sali-
da y recibe el dinero. Este robot ha
sido instalado en la estación de Harlow
Town.

Cuando un vehículo entra en el apar-
camiento, sus ruedas pasan antes por
un umbral que pone el sistema en mar-
cha: un trozo de madera bloqueando la
entrada se levanta y permite al conduc-
tor ir a aparcarse. Cuando el vehículo
pasa a un segundo umbral, el brazo de
madera se baja de nuevo. Cuando el
conductor viene a retirar su vehículo,
la salida se halla bloqueada por un se-
gundo brazo, que se levanta cuando el
pago del aparcamiento ha sido efectua-
do. Los usufructuarios de una carta de
abono tienen una llave especial que abre
el brazo de salida.

Diciembre 1962. Vol. I, núm. 5.

Conférence sur les problémes urgevts des
gouvemements africains dans le do-
maine de Vadministration (Conferen-
cia sobre los problemas urgentes de
los gobiernos africanos en el dominio
de la administración), págs. 3-5.

Una Conferencia sobre los problemas
urgentes de los gobiernos africanos en
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materia de administración ha sido orga-
nizada por la Comisión económica para
África de las Naciones Unidas. Se cele-
bró en Addis-Abbeba, Etiopía, del 2 al
12 de octubre de 1962. En esta Confe-
rencia, a la que asistían representantes
de unos veinte países africanos, así co-
mo de las Naciones Unidas y de diver-
sos organismos especializados, estuvo re-
presentada la Unión Internacional de
Ciudades y Poderes locales por su Se-
cretario general adjunto.

Las cuestiones que figuraban en el or-
den del día de la reunión se agruparon
en cuatro partes fundamentales, cada
una de las cuales fue estudiada por un
Comité. El informe del Comité sobre «La
Administración local», que fue aproba-
do en la sesión plenaria de la Confe-
rencia, indicaba que los problemas de
administración que afectaban al gobier-
no local necesitaban de la atención in-
mediata de los organismos nacionales e
internacionales, especialmente en mate-
ria de educación del público, formación
del personal y finanzas.

Educación del público. El Comité re-
comendó definir los principios de Admi-
nistración local en términos nacionales,
con el fin de que dicha Administración
se considere como una Institución del
país mismo y no como una importación
del extranjero. El Comité recomendó
además a los poderes locales desarro-
llar sus actividades de relaciones públi-
cas, con el fin de tener al público al
corriente de su trabajo cotidiano y ha-
cerle conocer sus obligaciones hacia los
poderes locales, así como los de los po-
deres locales hacia dicho público.

Formación del personal. En ia mayor
parte de los países africanos hay un
margen tal entre la demanda de fun-
cionarios cualificados y la oferta corres-
pondiente, que el mercado se halla muy
desequilibrado para actuar de regulador.
Teniendo en cuenta las circunstancias,
la mayor parte de los gobiernos nacio-
nales intervienen en la designación de
personal para los poderes locales, así
como para determinar sus salarios y
condiciones de servicio para los pues-
tos de Administración local de una ma-
nera comparable al cuadro de funciona-
rios del Gobierno central.

El Comité piensa que la formación
del personal antes y después de entrar
al servicio era de una importancia pri-
mordial y debía ser tenida en cuenta
por el Gobierno central. Recomendó du-

rante los próximos años acentuar, en
lo posible, el lado práctico de la for-
mación y de adaptarlo a las funciones
precisas de los puestos ofrecidos.

El Comité recomendó además que los
funcionarios dirigentes de la Adminis-
tración local fuesen enviados al extran-
jero para períodos de formación en el
tiempo de servicio activo.

Finanzas. Una Administración local
deberá ser otra cosa que un agente de
gastos del gobierno local. Deberá te-
ner el poder y medios suficientes para
obtener los recursos que necesita. Des-
arrollar las tasas locales bajo la forma
actual en los países africanos no es po-
sible, ya que dichas tasas no se basan
en la capacidad contributiva del indi-
viduo. Se recomienda un nuevo estudio
del sistema impositivo local en estos
países.

Confórence du Centre d'Information pour
le Crédit Communal (Conferencia del
Centro de Información para el Cré-
dito Municipal), pág. 5.

La Conferencia del Centro Internacio-
nal de Información para el Crédito Mu-
nicipal se celebró en Madrid el pasado
año, los días 4 y 5 de octubre, siguien-
do !a invitación del Banco de Crédito
Local de España.

La Conferencia agrupó representantes
de diecinueve Instituciones pertenecien-
tes a trece países.

En el orden del día figuraban ias me-
didas adoptadas por las autoridades de
los diversos países en favor del desarro-
llo económico regional, vistas desde el
punto de vista de su financiamiento. El
Secretariado había redactado, a este
efecto, un documento de trabajo y pe-
día a los representantes de las Bancas
alemanas, francesas e italianas que ex-
pusieran la situación existente en sus
países. Se decidió completar el docu-
mento de trabajo en colaboración con
las Instituciones de los países miembros,
lo que se espera sea publicado en plazo
breve.

Otro punto del orden del día se refe-
ría a la posición que había de tomar el
Centro con respecto a la asistencia téc-
nica de los países en vías de desarro-
llo. La Conferencia decidió que el Cen-
tro respondería, en principio, favorable-
mente a toda demanda de este género,

10
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tanto en forma de consejos como en
cursos de formación.

El Centro Internacional de Informa-
ción para el Crédito Municipal ha sido
fundado en 1958, para mejor dar a co-
nocer el crédito municipal en los di-
versos países. Se esfuerza por conseguir
los siguientes objetivos: 1.* El inter-
cambio de informaciones y de ideas re-
lativas a la estructura, al funciona-
miento y a las actividades de los Ins-
titutos miembros; y 2.q El estudio de
los temas referentes al crédito munici-
pal. Con este motivo ha creado un Cen-
tro de documentación central y publi-
cado un boletín en colaboración con los
Institutos miembros y celebra anual-
mente una Conferencia de interés para
el crédito de los Municipios.

El Centro radica en La Haya.

L'étude des problémes des petites mu-
nicipalités en Finlande (El estudio de
los problemas de las pequeñas muni-
cipalidades en Finlandia), pág. 7.

El Gobierno finlandés ha creado en
el otoño último un Comité especial en-
cargado de estudiar la situación de las
pequeñas municipalidades y sus proble-
mas financieros, con el fin de atender a
una renovación y a una posible repar-
tición municipal de los Municipios en
Finlandia, con miras a fusionar los pe-
queños Municipios en Municipios de más
grande importancia.

De los 481 Municipios rurales en Fin-
landia, más de los tres cuartos cuentan
con menos de 10.000 habitantes, lo que
en Suecia, por ejemplo, en condiciones
absolutamente semejantes, se considera
como el mínimo para que una munici-
palidad pueda cumplir sus deberes en
una colectividad moderna. Algunos de
estos pequeños Municipios rurales no
cuentan, a veces, más que con 500 o
1.500 habitantes (de todos los Munici-
pios rurales, el 45 por 100, aproxima-
damente, cuenta con menos de 1.000 ha-
bitantes) .

Esto no ha tenido solamente reper-
cusión en el país, sino fuera del mismo.
Es natural que se tienda a suprimir los
pequeños Municipios, pues aparte de
que crean problemas económicos difíci-
les de resolver, es muy difícil también
la urbanización de estos Municipios.

Citta di Milano.

Milán (Italia).

Agosto 1962. Año 79, núm. 8.

CASSINIS, G.: La piccola «rivoluzione»
viabilistica d'agosto (La pequeña revo-
lución viaria de agosto), págs. 354-355.

Comenta el autor los artículos y co-
mentarios surgidos en torno a la peque-
ña revolución vial que se produjo en
Milán con motivo de mejorar la circu-
lación urbana.

Los medios públicos y privados de
transporte acaban, a veces, por crear un
caos circulatorio que, frecuentemente,
durante la jornada, paralizaba todo el
sistema de transportes en Milán. En
evitación de esto se dictan estas nor-
mas, con el fin de poner a Milán a la
altura de otras ciudades europeas en
materia de circulación. Las críticas han
sido en principios duras; después, los
mismos detractores se han convencido
de la necesidad de regular de una ma-
nera armónica el tráfico en la ciudad
de Milán, debido a la importancia de
la misma y al incremento de sus me-
dios de transporte.

No obstante, advierte el autor, la
Junta Municipal de Milán sabe y cono-
ce bien el valor limitado de estas dis-
posiciones reguladoras del tráfico urba-
no, que sólo parcialmente resuelven el
problema. En Milán se precisa acome-
ter una reforma urbanística de enver-
gadura, reformar el sistema de trans-
portes y efectuar la desconcentración
urbanística.

Aboga el autor porque todos los ciu-
dadanos milaneses colaboren a la ma-
yor eficacia y al éxito de estas primeras
medidas experimentales, respetando las
normas dadas para lograr en Milán una
buena circulación.

PASTORINO, S.: Chiarimenti tecnici alia
piccola «rivoluzione» viabilistica
d'agosto (Detalles técnicos sobre la
pequeña revolución viaria de agosto
en Milán), págs. 372-378.

El autor hace en su trabajo un estu-
dio detallado y técnico sobre las refor-
mas introducidas en Milán el pasado
mes de agosto con respecto a estacio-
namientos en el centro de la ciudad y
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distribución del tráfico por las vias más
concurridas de la ciudad de Milán.

El trabajo viene ilustrado con nume-
rosos datos estadísticos y completado
con gráficos alusivos al estudio que el
articulista desarrolla.

A la vista del artículo y de los datos
que el autor nos proporciona tendentes
a justificar la reforma, no podemos me-
nos de decir que la misma no puede
reportar más que beneficios para Milán.

RODELLA, D.: L'organizzazione della
pubblica Amministrazione e la coope-
razione internazionale (La organiza-
ción de la Administración pública y
la cooperación internacional), pági-
nas 363-367.

El Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas ha celebrado su XII Re-
unión. Internacional sobre las Ciencias
Administrativa en Viena, del 16 al 20
de julio de 1962.

Por primera vez, en la Reunión es-
taban representados ampliamente los
continentes asiático y africano.

Los temas tratados en el Congreso
fueron tres: uno, dedicado a la asis-
tencia técnica en materia administrati-
va; otro, a las relaciones públicas en
materia administrativa, y el tercero, re-
lativo a la organización gubernativa
para el desarrollo económico.

Dice el autor que especialmente los
temas primero y tercero tienen impor-
tancia con respecto a la actividad de
los Entes locales; estas dos materias
tienen una importancia indirecta en la
organización y actividad de los Entes
locales.

El autor hace una breve referencia a
los temas tratados en el Congreso y los
relaciona con sus aplicaciones prácticas
en ?a organización y actividad de los
Entes locales del país italiano.

ROVEDA, L.: Gli ospiti dei ricoveri not-
turni (Los hospedados en los alber-
gues nocturnos), págs. 378-381.

Cada noche, un millar de individuos
que viven al margen de la sociedad
encuentran refugio en los asilos noctur-
nos. Por 1? demás, dice el autor, el
limitado número de los albergados con
capacidad de trabajo denuncia la nece-
sidad de transformar estos asilos en Ins-

titutos semirresidenciales para inválidos
para el trabajo.

Una de las más típicas manifestacio-
nes de la tradición milanesa en el cam-
po de la asistencia pública son estos al-
bergues nocturnos para hombres y mu-
jeres sin techo, que comenzaron a fun-
cionar en 1884.

El autor estudia estos Centros desde
él punto de vista jurídico, administra-
tivo y técnico.

Se acompañan al trabajo numerosos
datos estadísticos sobre los albergados
en dichos Centros.

X. X.: Per l'attuazione delle Regioni a
statuto nórmale (Actuación de las Re-
giones de e s t a t u t o normal), pági-
nas 356-363.
Un volumen antológico dedicado a la

historia del pensamiento regionaiista ita-
liano desde el «Risorgimento» hasta
nuestros días ha sido editado por el
Municipio de Milán y será ofrecido a
los participantes en el Convenio de Al-
caldes y de Presidentes de las Provin-
cias de Lombardía.

El Ayuntamiento de Milán tomó la
iniciativa de convocar en dicha ciudad,
en el pasado mes de septiembre, a los
representantes más autorizados de la cla-
se dirigente política y administrativa de
la Región.

Se recuerda en el artículo la oportu-
nidad de esta reunión en un momento
en que tan amenazadas se hallan las
autonomías municipales en beneficio de
la centralización estatal.

El autor expone en una breve rese-
ña el contenido más interesante del vo-
lumen a que anteriormente hemos hecho
referencia.

F. L. B.

La Scienza e la Técnica
della Organizzazione nella
Pubblica Amministrazione.

Roma.

Enero-marzo 1962. Año IX, 1.

ROWAT, Donald C : Lo studio della
pubblica Amministrazione in Canadá
(El estudio de la Administración pú-
blica en Canadá), págs. 4-11.

Empieza señalando el autor que la
lenta evolución de los estudios sobre la
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Administración pública en el Canadá ha
obedecido a dos causas fundamentales:
en primer lugar, a que en los países de
lengua inglesa la preparación jurídica y
administrativa no es elemento indispen-
sable para el ingreso en la carrera di-
rectiva del Estado; en segundo lugar,
a que la Administración pública ha sido
considerada como una rama de la Cien-
cia Política, y ésta, con la Economía,
constituyen, en la mayoría de las Uni-
versidades canadienses, la facultad de
«Economía Política».

La mayor parte de las escuelas de
ciencia jurídica tienen un curso de Dere-
cho administrativo, y alguna Universi-
dad dedica un curso o dos a materias
afines, como el gobierno local, planes de
ordenación urbana y las relaciones hu-
manas y públicas. Pero la Universidad
canadiense no concede título especial en
ciencia administrativa, ni proporciona
una preparación especializada para el
Servicio público. Canadá ha preferido
el ejemplo inglés al americano, creyen-
do <|ue una cultura lo más vasta posi-
ble era la mejor preparación para ocu-
par una alta posición en la Adminis-
tración.

Hoy se comienza, no obstante, a pen-
sar que para un funcionario directivo
es necesaria una buena base de cultura
en ciencias sociales.

Un hecho que ha estimulado grande-
mente el interés por los problemas de la
Administración pública ha sido la crea-
ción, en 1949, del Instituto de Admi-
nistración Pública del Canadá. En 1959
ha iniciado la publicación de una re-
vista trimestral: Administración Públi-
ca Canadiense. Las actividades del Ins-
tituto desde su creación hasta 1959 fue-
ron recogidas en volúmenes anuales, los
cuales han servido de base a los profe-
sores I. E. Hodgetts y D. C. Corbett
para la publicación de su libro Admi-
nistración pública canadiense, que cons-
tituye para el Canadá piedra miliar en
el desarrollo de sus estudios adminis-
trativos.

PÉREZ, Rita: // problema dello sviluppo
de lie aree arretrate e l'attuazione del-
Vordinamento regionale (El problema
del desarrollo de las zonas atrasadas
y la actuación del ordenamiento re-
gional), págs. 26-38.

La autora somete a revisión la solu-
ción dada por la Constitución al pro-

blema del desequilibrio económico y so-
cial entre el norte y sur de Italia.

La adopción de ordenamiento regio-
nal y la concesión de la autonomía re-
gional choca, según Pérez, por un lado,
con la tendencia moderna de ia integra-
ción económica de grandes zonas, y por
otro, con la necesidad de planificación
que toda política de desarrollo econó-
mico postula. Planificación y regiona-
lismo están en evidente contradicción.

Examina a continuación las faculta-
des de la Región que le concede la Cons-
titución en su artículo 117 y la posibi-
lidad prevista en el artículo 118, de
delegación por parte del Estado de otras
funciones administrativas.

Como supuesto de Ley-marco presen-
ta la autora el señalado en el artícu-
lo 9. ' de la Ley de 10 de febrero de 1953,
número 62 (Constitución y fundamento
de los órganos regionales).

Se extiende después Rita Pérez en
unas consideraciones sobre la figura de
la delegación y las «instrucciones» que
en todo momento el Presidente de la
Junta regional puede recibir del Gobier-
no central.

Por último se señala la creación por
Decreto del Presidente del Consejo de
Ministros, de 29 de agosto de 1960, de
una Comisión de estudio para la actua-
ción de las Regiones de derecho común.

VICENTE CAPDEVILA CARDONA.

L'Amministrazione Lócale.

Roma.

Agosto-septiembre 1962. Núms. 8-9.

BONAZZI, C : / poteri locali e le pubbli-
che relazioni (Los poderes locales y
las relaciones públicas), págs. 357-361.

Primeramente analiza el autor el tér-
mino relaciones públicas y su prove-
niencia del mundo anglosajón. Pasa des-
pués a comparar este término con res-
pecto a su eficacia en los servicios pú-
blicos.

Estudia posteriormente el servicio pú-
blico en relación con los Entss locales
territoriales. Se refiere después a la Ofi-
cina encargada de estudiar, coordinar,
estimular y programar la Actividad de
relación con !a comunidad local admi-
nistrativa, tanto en su aspecto interno
como externo.



REVISTA DE REVISTAS 149

Para el autor, la Oficina de relacio-
nes públicas en un Ente local, es la que
sirve para relacionar a dicho Ente con
la comunidad.

CROVETTO, A.: Forme e mezzi di finan-
ziamento dei Comuni in relazione al
loro compiti (Formas y medios de fi-
nanciamiento de los Municipios en re-
lación con sus competencias), pági-
nas 343-346.

El trabajo es debido a la pluma de
un asesor de las finanzas del Munici-
pio de Genova, hombre eminentemente
práctico y conocedor de la vida local
y de la realidad de los Municipios ita-
lianos. No nos detenemos en el análisis
del trabajo por ser eminentemente espe-
cializado; tiene interés dicho trabajo
para los cultivadores del Derecho com-
parado municipal por lo que atañe a
las finanzas municipales.

INGRAO, R.: La riforma degli Istituti di
Previdenza del Ministero del Tesoro
(La reforma de los Institutos de Pre-
visión del Ministerio de Hacienda),
páginas 326-336.

Muestra el autor que es de actuali-
dad el tan debatido problema de la re-
forma radical y orgánica de los Insti-
tutos de Previsión administrados por la
Dirección General homónima del Minis-
terio de Hacienda, por lo siguiente:
a) Adecuar su regulación a los princi-
pios democráticos de gestión autónoma.
b) Asegurar un real delineamiento fun-
cional de los servicios con la elimina-
ción de los complicados y antieconómi-
cos sistemas antiguos existentes, c) Ob-
tener mejoras con respecto a las asig-
naciones de retiros, hoy inadecuadas e
insuficientes para un mínimo vital, no-
tablemente inferior a las posibilidades
técnico-financieras de los Institutos.

El autor, extensamente, va estudian-
do la materia que se propone realizar
y desarrollar en su trabajo, lo que hace
de manera exhaustiva.

•GELPI, A.: Organizzazione: teoría e pra-
tica (Organización: teoría y práctica),
páginas 325-326.

La organización de los servicios pú-
blicos, estudiada con respecto a la fina-
lidad que los mismos se proponen y en
el cuadro general de la Administración
-de la que forman parte, constituye un

todo armónico, y se desea que la Admi-
nistración pública se rija por criterios
de productividad y economía.

El autor va exponiendo sus diversos
puntos de vista con respecto a la teoría
y la práctica de la organización. Lo
hace concisamente, pero con taJ clari-
dad, que merece la pena pararse en
este artículo para tener unas ideas cla-
ras de lo que es la teoría y la práctica
en la organización de los servicios pú-
blicos.

ZACCARIA, G.: Metodología técnico-giuri-
dica e sistema scientifico nella teoría
e nella pratica del Diritto (Metodo-
logía técnico-jurídica y sistema cien-
tífico en la teoría y en la práctica
del Derecho), págs. 317-325.

Se da a conocer a los lectores de la
revista una conferencia que el autor pro-
nunció al finalizar el año académico en
la Universidad Internacional de Estu-
dios Sociales, y en el que participaron
funcionarios del Estado y de otras En-
tidades públicas.

Nos dice el autor que método y sis-
tema son dos elementos de la ciencia
del Derecho. El método jurídico, de he-
cho, tiende a la organización de nues-
tros conceptos en la forma de un sis-
tema en el que se refleja el conocimiento
científico del Derecho y, por esto, el
método de elaboración científica del De-
recho o, mejor, de la construcción ju-
rídica de la ciencia del Derecho. La
norma jurídica es siempre manifestación
e instrumento de una determinada po-
lítica, y por eso el jurista, para resistir
a las propias y ajenas pasiones, no debe
alejarse de la situación política existen-
te. Los funcionarios administrativos de-
ben también, como el Gobierno, como
el Parlamento, sentir la tremenda res-
ponsabilidad que se deriva entre el es-
tado de derecho y el estado de hecho
que la opinión pública advierte, ya en
la acción del Gobierno, ya en la con-
ducta de la Administración.

El articulista estima que debe haber
una compenetración entre la teoría y la
práctica del Derecho. Piensa que los
funcionarios están llamados a contri-
buir en gran manera al progreso de la
ciencia por el supremo interés de la
Administración, por su propio interés
y por su dignidad, ya que al perfec-
cionarse el método técnico-jurídico de
estudio e investigación se logrará una
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mayor adecuación entre la teoría y la
práctica del Derecho.

Rivista Amministrativa
della Repubblica Italiana.

Roma.

Septiembre-octubre 1962.
Vol. 113, núm. 9-10.

GIOVENCO, L.: Appunti giuridici sulla
pianificazionei & la programmazione
(Apuntes jurídicos sobre la planifica-
ción y la programación), págs. 533-549.

La realidad económica y las exigen-
cias sociales de la época contemporánea
han acentuado el fenómeno de la eco-
nomía regulada. No es que desde el
punto de vista histórico esto constituya
una novedad; la existencia misma de los
Estados ha contribuido a que se acre-
ciente la intervención estatal en impor-
tantes sectores de la vida económica.

En los modernos tiempos se ha afir-
mado que la acción estatal para lograr
determinados objetivos económicos y so-
ciales debe ser coordinada. El autor,
desde el punto de vista jurídico, centra
su atención en los problemas que a este
respecto presenta la planificación y pro-
gramación económica.

Para el articulista, los planes y pro-
gramas pueden ser o no ser instrumen-
tos de política económica, pero tienen
un valor jurídico en la medida en que
se conviertan en fórmula expresiva de
determinados preceptos o de cierta acti-
vidad administrativa.

Fijadas por el autor las hipótesis de
su estudio, pasa a distinguir entre
«plan» y «programa» econmico. A ta-
les expresiones los economistas atribu-
yen diverso valor técnico y político.

Ampliamente, en diez epígrafes diver-
sos, se refiere el autor al tema objeto
del artículo, que estudia y desarrolla
exhaustivamente.

Noviembre 1962. Vol. 113. núm. 11.

BORZELLINO, G.: Ancora stil danno in
tema di responsabilitá cosiddetta fór-
male (Aún sobre el daño en lo refe-
rente al tema de la responsabilidad
formal), págs. 613-618.

Es conocido cómo Ja problemática del
ilícito, bajo un general perfil dogmáti-

co, no presenta una distinción ontoló-
gica, pues la que se opera no es más
que una consecuencia intrínseca entre er
ilícito civil, penal o administrativo, se-
gún la sanción a que se refiera.

Ampliamente, el autor va exponiendo-
en su trabajo los diversos aspectos que
presenta la responsabilidad formal en el
Derecho italiano.

BENVENUTI, F.: Revoca degli assessori
comunali o annullamento della nomi-
na per ill&gittimitá sopravvenuta (Re-
vocación de los asesores municipales-
o anulación de sus nombramientos
por ilegitimidad sobrevenida), pági-
nas 609-613.

Se ha dado el caso de que surgiera
alguna ilegitimidad en las personas que
ocupaban el cargo de asesores munici-
pales, y el autor estudia en el artículo-
las diversas formas legales de obtener
la anulación de estos asesores munici-
pales.

Brevemente y con gran conocimiento
de la legislación y de la doctrina, eY
autor presenta los casos que principal-
mente se plantean en este terreno.

Diciembre 1962. Vol. 113, núm. 12..

FRAGOLA, G.: / terzi di fronte all'atto
amministrativo (Los terceros frente a?
acto administrativo), págs. 685-693.

El profesor de Derecho administrativo-
de la Universidad de Ñapóles nos da a
conocer en un documentado estudio el
tema de los terceros en el acto admi-
nistrativo.

Comienza por analizar la noción de
«tercero» en el Derecho general. De-
fine este concepto refiriéndose -ni con-
cepto dado en Derecho civil y al dado
en Derecho administrativo, para sacar
conclusiones que tengan relación con el
Derecho administrativo, que es en don-
de el autor centra su estudio.

Nos muestra el autor un gran cono-
cimiento doctrinal, legal y jurispruden-
cial sobre la cuestión del «tercero» en
el Derecho privado y público italiano.

F. I.. U.



REVISTA DE REVISTAS 151

Rivista Giuridica deü'Edilizia.

Milano.

Enero-febrero 1962. Año V, íasc. 1.

CATTANEO, S.: Note intorno al concetto
di «sospensione» degli atti amminis-
trativi ad opera di autoritá ammi-
nistrative, in particolare delle licenze
edilizia (Notas en torno al concepto
de «suspensión» de los actos admi-
nistrativos por obra de la autoridad
administrativa, en particular de la li-
cencia municipal), parte segunda, pá-
ginas 3 a 31.

El autor del presente estudio desarro-
lla el instituto de la «suspensión». Par-
te de un principio comúnmente admiti-
do por la generalidad de los autores,
pero insuficientemente estudiado por los
mismos: el principio de admitir en De-
recho administrativo que las autoridades
de la Administración pública sean titu-
lares de poderes de suspensión de los
actos administrativos anteriormente emi-
tidos.

Para llegar a sus conclusiones sigue
la vía de tomar como centro de estudio
la figura jurídica de la «suspensión mu-
nicipal», cuyo régimen jurídico, según
el autor, no ha sido objeto de una in-
vestigación profunda.

Para el autor, tal desinterés no está
justificado, ya que en la práctica estas
relaciones entre la Administración públi-
ca y los ciudadanos, en el sector urba-
nístico, dan lugar a suspensiones de las
licencias concedidas, de las cuales no
está claro el fundamento jurídico. A lo
largo de su artículo enfoca algunos pun-
tos acerca de los cuales el concepto de
«suspensión» da lugar a numerosas in-
certidumbres.

Cattaneo llega a la conclusión de que
el goce del derecho adquirido por la li-
cencia municipal queda incorporado al
patrimonio del sujeto de forma irrevo-
cable. Pero este goce se convierte en
inoperante, de forma tan sólo transito-
ria, a causa de algunos poderes especí-
ficos de la Administración pública, que
son idóneos para dejar en estado de ex-
pectativa el derecho adquirido con la li-
cencia. De forma que durante dicho es-
tado la licencia no podrá ser usada y
podrán suspenderse las obras como si
fuera una actividad llevada a cabo sin
licencia. No obstante, observa que la

situación jurídica del particular conti-
núa existiendo, aunque sólo sea abstrac-
tamente. Esa distinción entre existencia
abstracta y operatiyidad concreta del
efecto de la licencia es tan sólo teórica
y no ofrece verdadera importancia.

GENTILE, D.: Construzioni in confine con
piazze e vie pubbliche (Construcciones
lindantes con plazas y vías públicas),
parte segunda, págs. 32 a 37.

El doctor Gentile, para desarrollar el
tema de las construcciones lindantes con
las plazas y vías públicas, centra su
atención en el artículo 879 del Código
civil italiano que las regula: «A las
construcciones que se hacen lindantes
con las plazas y vías públicas no son
de aplicación las normas relativas a las
distancias, pero deben observarse las le-
yes y reglamentos que las afectan».

El autor indica que la Jurisprudencia
da soluciones relativamente contradic-
torias en la interpretación del citado ar-
tículo. Centra su atención en el proble-
ma referente a la posibilidad que tiene
el vecino perjudicado por estas cons-
trucciones de pedir, aparte del importe
de los daños, el restablecimiento de la
situación.

Termina relacionando los casos en que
la violación de las normas no da dere-
cho a pedir el restablecimiento de la si-
tuación anterior, ya que advierte que
no todas las normas contenidas en los
reglamentos y en las leyes que se re-
fieren a construcciones de este tipo pue-
den considerarse generadoras de dicho
derecho.

Marzo-abril 1962. Año V, fase. 2.

SANDULLI, Aldo M.: Piú legalitá per le
licenze edilizie, piú severitá per le
construzioni senza licenza (Más lega-
lidad para las licencias municipales,
más severidad para las construcciones
sin licencia), parte segunda, págs. 65
a 69.

Sandulli plantea, en primer lugar, el
problema referente a las autorizaciones
para la construcción y dice que el insti-
tuto de la licencia representa hoy uno
de los instrumentos a través de los cua-
les los Alcaldes pueden ejercitar el des-
potismo y la demagogia. Añade que la
Jurisprudencia revela un número increí-
ble de casos en que no se tiene ninguna
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consideración con las solicitudes de li-
cencias, no «pronunciándose» sobre las
mismas, no obstante imponer la Ley a
los Alcaldes la obligación de «pronun-
ciarse» dentro de los sesenta días a par-
tir de la petición.

Pero todavía son más numerosos los
casos en que se conceden licencias de
«favor», con absoluto desprecio de las
normas que imponen la observancia de
determinada distancia, altura, etc.

Sandulli, en cuanto al primer proble-
ma, dice que bastaría introducir en la
Ley Urbanística una norma, en base a
la cual, transcurridos sin éxito los sesen-
ta días actualmente asignados al Alcal-
de para pronunciarse sobre la demanda
de licencia municipal, y sentada la res-
ponsabilidad penal del Alcalde, según
establece el artículo 328 del Código pe-
nal, por otra parte raramente aplicado,
el interesado podrá solicitar de nuevo
al Alcalde que provea, y después de los
diez días podrá dirigirse al Proveedor
para las obras públicas, para que, una
vez oída la Sección urbanística, resuel-
va, en lugar del Alcalde, dentro del tér-
mino máximo de cuarenta días.

Con respecto a las licencias de «fa-
vor» y de las construcciones sin licen-
cia, indica que la solución es mucho más
difícil, y por muchas que se den, no
tendrían valor si no se otorga más con-
sistencia a los pronunciamientos del Con-
sejo de Estado sobre las anulaciones de
licencias municipales ilegítimas. El autor
afirma al respecto que la situación ju-
rídica de una construcción para la cual
ha sido anulada la licencia equivale a
aquella construcción seguida sin licen-
cia. Será necesario, por otra parte, y
como último recurso, acudir al otro bra-
zo del Poder estatal, el Poder judicial,
para de esa forma reforzar las armas en
materia de construcciones sin licencia.

Acaba .Sandulli poniendo Je relieve
que son muy altos los valores morales
y materiales de nuestras ciudades para
que el problema municipal no sea ata-
cado con seriedad y severidad.

Mayo-junio 1962. Año V, fase. 3.

ALBLNI, A.: Della jacoltá dei Comuni
di espropiare oree urbatie, di cui al-
l'art. 18 della Legge Urbanística (La
facultad de los Ayuntamientos para
expropiar zonas urbanas, de acuerdo
con el artículo 18 de la Ley de Ur-

banismo), parte segunda, págs 107
a 118.

El autor, en el presente artículo, plan-
tea el problema de si la aprobación del
plan general de urbanización por parte
del Ayuntamiento tiene el carácter de
una declaración de utilidad pública que
dé derecho a éste para proceder a la
expropiación de la zona afectada por el
plan.

Según Albini, el procedimiento esta-
blecido en el artículo 18 tiene un carác-
ter eminentemente conservador, a efec-
tos de evitar la especulación en los te-
rrenos afectados. La aprobación del plan
es sólo un requisito previo, ya que no
es un acto en sí del procedimiento ex-
propiatorio, y los Ayuntamientos pue-
den llevar a cabo o no dicha expropia-
ción.

Cita como precedente, y al mismo
tiempo para aclarar el concepto del ar-
tículo 18, el artículo 10 de la Ley de
6 de julio de 1931, relativo a la «Apro-
bación del Plan regulador de la ciudad
de Roma».

Seguidamente estudia qué autoridad
sea la indicada para realizar dicha ex-
propiación: o bien la autoridad estatal
o bien la autoridad municipal, así como
la relación existente entre el artículo 18
y el procedimiento normal de expropia-
ción.

El autor acaba relacionando cuáles
sean los derechos de los Ayuntamien-
tos sobre las zonas afectadas y cuáles
sean los derechos que sobre las mismas
tengan los antiguos propietarios.

Termina su artículo poniendo de ma-
nifiesto que la doctrina es contradicto-
ria en este punto y que en el estado-
actual de la legislación no se puede de-
cir nada más, ya que prácticamente no
existe Jurisprudencia sobre el caso, co-
mo consecuencia de que ningún Ayun-
tamiento hace uso de las facultades con-
cedidas por el artículo 18.

Julio-agosto 1962. Año V, fase. 4.

SANDULLI, Aldo M.: Urbanística e Fi-
nanza comunale (Urbanismo y Ha-
cienda municipal), parte segunda, pá-
ginas 151 a 155.

La expansión y el saneamiento de los
centros urbanos se involucra siempre
con los intereses de los propietarios de
los inmuebles comprendidos en la zona
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•de expansión y saneamiento. Observa el
autor que dichos intereses, de tal modo
•entremezclados, se agravan, ya que los
sujetos propietarios de dichos inmuebles
procuran retenerlos a toda costa para
hacerlos valer en el propio interés, aun
por encima de cualquier otro.

Sandulli, en su trabajo, plantea una
doble problemática: la del vecino cuya
área urbana se declare inmodificable,
pero sin transferirla al Ente público,
y la del vecino cuya área urbana está
destinada a ser transferida al Ente pú-
blico.

En el primer caso, el vecino afecta-
do, al no ser objeto de expropiación,
no tendrá derecho, según la legislación
actual, a ser indemnizado; mientras que
•el segundo tendrá la perspectiva de ser
algún día objeto de expropiación y, por
•consiguiente, de ser indemnizado. El
autor añade que en un país civilizado
y de antigua tradición jurídica, es in-
concebible que de dos áreas limítrofes
de un centro habitado, el propietario de
la una tenga la posibilidad de obtener
un precio altísimo, mientras que la otra
(la destinada a la utilización pública)
esté obligada por un tiempo indefinido
a no obtener ni una sola lira (general-
mente, en beneficio del rico vecino).
¿Cómo puede, pues, sorprender, dice el
autor, que en tal situación el camino
de la planificación urbanística sea obs-
taculizado? Al fin y a la postre, las in-
trigas y obstáculos obligan a la autori-
dad a dar soluciones de compromiso, en
perjuicio de la ciudad y de la comu-
nidad.

La única solución, expone Sandulli,
sería aplicar un análogo criterio de jus-
ticia distributiva, la cual podría con-
seguirse a través de un impuesto muni-
cipal, el cual gravaría en proporción
conveniente (por ejemplo, un 25 por 100)
y eventualmente progresiva el incremen-
to de valor de toda el área urbana (edi-
ficada y por edificar), comprobando tal
incremento periódicamente (por ejemplo,
de decenio en decenio), pero distribu-
yendo correspondientemente en el tiem-
po el tributo destinado a afectar el ante-
dicho incremento.

Acaba su artículo poniendo de mani-
fiesto que el mayor beneficio que a tra-
vés de esta institución sería posible con-
seguir consistiría en asegurar al Munici-
pio unos ingresos, destinados, por una
parte, al saneamiento de la Hacienda
municipal, y por otra, al perfecciona-

miento de este criterio de justicia dis-
tributiva.

ALVARO DE DIEGO ZAMDRANO.

Journal of the Town
Planning Instituto.

Londres, enero 1963.

RYLE, G. B.: National Forest and Parks
(Bosques y parques nacionales), pá-
gina 15.

Estudia el artículo lo que son bos-
ques y parques nacionales, su natura-
leza, la finalidad que se persigue con
su conservación y ampliación y las me-
didas conducentes a la realización de
dicho propósito.

Parece que el derecho de los propie-
tarios de superficies forestales debe ser
ilimitado, en cuanto al ejercicio de ac-
tos de dominio sobre aquéllas. Esto no
es cierto más que en parte. Hoy corres-
ponde al británico—en simple interpre-
tación numérica de la densidad de po-
blación—menos de un acre por persona.
Hay, pues, una exigencia de tipo so-
cial que por sí sola significa un límite
al arbitrario ejercicio del derecho de
propiedad. La ciudad, superpoblada, ne-
cesita ensanchar sus pulmones en la na-
turaleza «no urbanizada», y el esparci-
miento espiritual y físico a que dan lu-
gar los week-ends constituye una nece-
sidad de la naturaleza humana que no
puede ser coartada.

Otro factor—influyente en alto grado
en la sociedad actual—, el factor eco-
nómico, impone normas de uso para la
mejor explotación de la riqueza nacio-
nal, refiérase ésta a la producción de
maderas, forrajes, pastos, caza, etc. Son
reglamentadas las cortas, los. cultivos y
aun los tipos o especies a repoblar, y
todo ello requiere que los administra-
dos acaten las directrices de la Admi-
nistración .

Por último, el elemento estético y de-
corativo cuenta mucho, cuando de bos-
ques se habla. Y más aún de los par-
ques, que llevan en sí la idea del culto
a la belleza y la protección a la. esté-
tica natural.

Resulta conveniente que los tres or-
ganismos británicos a quienes compete
la cuestión, la Comisión de Parques Na-
cionales, la Comisión Forestal v la Con-
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servación de la Naturaleza, coordinen
sus actos en aras de una política forestal
común, progresiva y eficaz.

R. C. N.

Poblic AdmMstration.
Primavera-verano 1962. Vol. 40.

Low, Rt. Hon. Sir Toby: The Selecto
Committee on Nationalized Industrias
(La Comisión sobre industrias nacio-
nalizadas), págs. 1 a 15.

El autor fue Presidente durante bas-
tantes años del Comité compuesto de
]3 miembros de la Cámara le los Co-
munes (siete conservadores, cinco labo-
ristas y un liberal), cuya misión ha sido
examinar los informes y estados de cuen-
tas de las empresas nacionalizadas in-
glesas (Public Corporations ) . Se basa
fundamentalmente el artículo sobre una
conferencia pronunciada en el «Royal
Institute of Public Administration» el
20 de noviembre de 1961. El Times cali-
fica a ese Comité como uno de los más
importantes de los cuerpos consultivos
que sirven a los Comunes. La labor del
Comité ha sido compleja, por cuanto no
podía tocar para nada las dos bases in-
conmovibles de estas nuevas institucio-
nes de la Administración inglesa: la res-
ponsabilidad ministerial y su autono-
mía absoluta en el campo comercial e
industrial. De las nacionalizaciones de
los años 20 y 30, por ejemplo, de la
B. B. C , a las que siguieron a la se-
gunda guerra mundial, va una diferen-
cia no sólo cuantitativa, sino también
cualitativa en cuanto a los poderes re-
conocidos al Ministro del ramo corres-
pondiente. El primer Comité fue esta-
blecido en 1951 para «que considere el
método actual por el que la Cámara de
los Comunes se halla informada de los
asuntos de las empresas nacionalizadas
e informe de los cambios que, dadas
las disposiciones en vigor, sería conve-
niente introducir». Como indicaba otro
editorial del Times, íres son las cues-
tiones que debe atender el Comité:
1.a Ver la mejor manera de que el Par-
lamento pueda aprovechar esta infor-
mación. 2.a No establecer órganos de
fiscaliz-ición que son obra de la descon-
fianza. 3.a Búsqueda de la máxima efi-
ciencia. La labor de este Comité ha pro-
ducido cinco informes, o sea uno por

año sobre cada empresa nacionalizada.
Su función principal es, según el autor,
aclarar malentendidos y llamar la aten-
ción de los parlamentarios sobre cier-
tos puntos fundamentales, que son los
siguientes: 1.» Ver si la postura men-
tal del Presidente y de los Consejeros
de cada Public Corporation es la de
perseguir una rentabilidad económica o
de aspirar a desenvolver un servicio pú-
blico. 2.° El grado de interferencia mi-
nisterial. 3 . ' El problema de la conti-
nuación de los servicios antieconómicos.
4.* El control de la inversión. El Co-
mité, como todos los de la Cámara,
adopta su resolución por unanimidad y
no sobre líneas de partido.

DEAN, Sir Maurice: The Public Servant
and the Study of Public Administra-
tion (El funcionario público y el es-
tudio de la Administración pública),
páginas 17 a 28.

Se plantea en este artículo el proble-
ma general de hasta qué punto unos
funcionarios públicos sin especial for-
mación administrativa siguen siendo Ios-
más apropiados para ocupar los puestos
de la función pública. Es un tema ya
clásico que separa precisamente en su
enfoque a Inglaterra de todos les otros
países europeos. Los resultados no pa-
recen haber ido mal a la Gran Bretaña,
pero a la vez, el autor, Subsecretario
del Ministerio del Aire, indica la nece-
sidad, reconocida recientemente en In-
glaterra, de entrenar a los funcionarios
en los Departamentos, una vez han en-
trado en posesión de su cargo o antes,
en los cursillos que da la Tesorería sis-
temáticamente, antes de enviar a los
interesados a sus puestos correspondien-
tes. El autor se declara contrario a la
propuesta de Robson de una versión in-
glesa de nuestro Centro de Perfecciona-
miento para Funcionarios, pero cree en
la necesidad de enviar a un curso uni-
versitario a los recién ingresados.

FRASER, Sir Bruce: The Mental Health
Services (Los Servicios de salud men-
tal), páps. 29 a 42.

Otra conferencia, pronunciada el 6 de
noviembre de 1961 en el «Iícyal Insti-
tute of Public Administration». Tres le-
yes marcaron el paso a la moderna orga-
nización de les sanatorios nosocomiales
ingleses: la Lunecy Act de 1890, la
Mental Deficiency Act de 1913 y la Men-
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¿al Health Act de 1959. En la actua-
lidad, la mitad de las camas hábiles en
los hospitales de Inglaterra y Gales se
hallan ocupadas por enfermos mentales
y se calcula que un 1 por 100 de la
población necesita o necesitará en al-
gún momento de su vida del tratamien-
to psiquiátrico. Por otra parte, el pro-
greso de la Medicina ha hecho que lo
que antes se consideraba un enfermo in-
curable, hoy día sea, en la mayoría de
los casos, una persona que necesita tra-
tamiento durante una temporada. La
•organización de este servicio público se
basa en Inglaterra en tres puntos de
apoyo: 1.* Los Tribunales administrati-
vos, como órganos que deciden el tra-
tamiento a dar en cada caso y el inter-
namiento en los menos. En once meses
atendieron a 545 casos y 58 pacientes
fueron dados de alta de los manicomios.
2." Los hospitales, que se rigen por la
misma organización administrativa que
los hospitales de enfermos no mentales,
con tres hospitales centrales: Tampton,
Mon Side y Broadmoor, en que se con-
centran los casos más peligrosos y vio-
lentos. 3.° Los Servicios de las autori-
dades locales, en fase todavía temprana
de desarrollo. Sus planes son sometidos
a la aprobación del Ministerio de Sa-
nidad, permitiéndoseles gran autonomía
para que se adapten a las distintas cir-
cunstancias locales. El Ministerio tiene
fundamentalmente una labor de coordi-
nación y de previsión con las autorida-
des locales. En 1960 se abrieron 53 cen-
tros y se aprobaron los planes para
otros 37.

•OLLERENSHAW, Dr. Kathleen: Sharing
Responsibility (Responsabilidad com-
partida), págs. 43 a 52.

Este miembro del Consejo de Man-
chester, uno de los 152 Concejales y
Presidente de su «Further Education
Sub-Committee», aspira en este artículo
a darnos una breve idea de los proble-
mas que se plantean en general entre
los funcionarios profesionales de Educa-
ción (materia de competencia de los En-
tes locales en Inglaterra) y los Conce-
jales; entre los que inician, recomiendan
y asesoran medidas, y los que tienen
el poder de la bolsa; entre los que ha-
cen profesión de su función adminis-
trativa y de los que no pueden ni si-
quiera pensar en ella como una salida
a su deseo de hacer carrera política.

CHESTER, D. N.: Research as an Aid in
Public Administration (La investiga-
ción, una de las ayudas posibles al
estudio de la Administración pública),
páginas 53 a 64.

El autor, con Robson una de las dos
primeras personalidades de los estudios
administrativistas en Inglaterra, pronun-
ció en la Universidad de Reading, el
18 de diciembre de 1961, una conferen-
cia, que es la que reproduce este ar-
tículo. Entiende por Administración pú-
blica no sólo el proceso que lleva a to-
mar ciertas decisiones, sino también los
estudios cuyo fin se encaminan a faci-
litar a los que toman estas decisiones
a hacerlo en la forma más correcta y
adecuada. Si en la investigación la base
es encontrar nuevos datos, en el estu-
dio de la Administración sucede que los
datos importantes son ya conocidos y
se hallan en las mentes de los funcio-
narios en activo o retirados. Los tres
fines fundamentales de la investigación
serán: I.9 Saber lo más posible acerca
del funcionamiento de un gobierno dado,
con el fin de poder enseñar. Z.9 Hacer
que este conocimiento sea lo más fácil-
mente accesible para el práctico, ya sea
funcionario, ya sea representante demo-
crático. 3.Q Ayudar a la búsqueda de
soluciones ante ciertos problemas. En
este camino del estudioso de la Admi-
nistración pública, la principal dificul-
tad es la oposición de los prácticos, ya
sea a verter sus experiencias por escri-
to, ya sea a dejarse influir por los teó-
ricos. Sería muy conveniente que el mé-
todo científico calase más hondo en es-
tos estudios, aunque los juicios de valor
no puedan nunca estar totalmente ausen-
tes de una ciencia social. Finalmente,
se estudian en esta conferencia las re-
laciones de los Departamentos centrales
y de los Entes locales con las Univer-
sidades, en sus departamentos destina-
dos al estudio de la Administración pú-
blica.

CÁRTER, A. H.: The Lesser Evil: Some
Aspects of Income Tax Administra-
tion in the USA und the U. K. (Al-
gunos aspectos de la administración
del impuesto sobre la renta en los
Estados Unidos y en el Reino Uni-
do), págs. 69 a 89.

Trata de las dificultades de adminis-
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trar el impuesto vertebral del sistema
tributario anglosajón. En el año fiscal
que terminó el 30 de junio de 1958, el
«U. S. Internal Revenue Service» (Servi-
cio federal de Recaudación fiscal) recau-
dó de impuestos federales, exceptuado el
de aduanas, por valor de 79.978.476.000
dólares, a un coste de 337.429.000 dóla-
res, o sea a un 0,42 por 100 del total
recaudado por ciento. El año fiscal que
terminó en 31 de marzo de 1958, el «In-
land Revenue» del Reino Unido recaudó
por valor de 3.209.716.051 libras, a un
coste de 42.631.483 libras, o sea 1.32
por 100 del total recaudado. En los dos
países se advierte que casi el entero cos-
te de la administración del impuesto
consistió en salarios. Con una plantilla
aproximadamente igual, el servicio ame-
ricano recaudó ocho veces más impues-
tos sobre una población casi cuatro ve-
ces más extensa. Y en los dos países
la mayoría del coste recae sobre la ad-
ministración del impuesto sobre la ren-
ta. La diferencia de resultados en la
efectividad no puede ser achacada a la
mayor complejidad de las leyes tribu-
tarias en Inglaterra, sino todo lo con-
trario, y sí al sistema tremendamente
eficaz de creación de servicios de con-
sulta por teléfono (que usaron unos cin-
co millones de contribuyentes) y per-
sonal en las oficinas recaudatorias (siete
millones este año, frente a diez millones
en el año anterior). El Juez Jackson
describió el sistema americano como el
de «imposición por confesión». La ma-
yoría de la nación no defrauda a la
Administración, ya que, según declara-
ciones del jefe supremo de este servicio
ante un Comité del Congreso, sólo el
1 por 100 de los contribuyentes actúa
fraudulentamente en la declaración de
la renta.

Greatev hondón: The Government'$ Pro-
posal (Las propuestas del Gobierno
para la reforma municipal del Gran
Londres), págs. 91 a 94.

En diciembre de 1957 fue establecida
una Comisión regia «para examinar el
presente sistema de régimen local en el
área del Gran Londres y su funciona-
miento y para recomendar, si había lu-
gar a ello, los cambios en la estructura
y en la distribución de las funciones de
la autoridad local en el área o en cual-
quiera de sus partes que asegurase una
mejora en el gobierno y en la eficien-

cia». La «Herbert Commission» dio su
informe en octubre de 1960, recomendan-
do una reorganización radical. El Go-
bierno se hizo eco de todas las propues-
tas, salvo de dos, y así lo manifestó
en un Libro Blanco presentado al Par-
lamento el pasado noviembre de 1961.
Las conclusiones de la Comisión: 1.° Que
existen demasiadas autoridades adminis-
trativas en gran número de funciones
importantes, como por ejemplo urbanis-
mo, tráfico, pavimentación y alumbra-
do y algunas más, y que tales servicios
necesitan un tratamiento más amplio.
2.B Por una serie de razones, el status
jurídico de los burgos metropolitanos
(metropolitan boroughs) y de los distri-
tos urbanos se ha deteriorado seriamen-
te, y para la salud del Gobierno local,
la Comisión espera que estas autorida-
des salgan reforzadas de la reforma.
Por todo lo cual recomienda el estable-
cimiento de un Council elegido directa-
mente para que cumpla las funciones
sobre esta área, aunque de la mayoría
de ellas se encargarían estos burgos me-
tropolitanos, llamados «Greater London
Boroughs», para lo cual se ampliarían
los ya existentes a una población de
100.000 a 250.000 habitantes, o sea, cin-
cuenta y dos burgos. La circular del
Ministro del Local Government da una
cifra distinta: treinta y cuatro burgos
y la población más elevada: 180.000 a
360.000 habitantes, dejando la City tal
como estaba. Este es uno de los pun-
tos en que discrepa la opinión del Go-
bierno. El otro, la organización de la
enseñanza. La Comisión admitió que si
bien el sistema del L. C. C. (London Ci-
ty Council) había alcanzado gran repu-
tación, al no poseer ni sus comisiones
ni los funcionarios ninguna clase de
autoridad intermedia o delegada le ha-
cía aparecer como «inmenso y monolí-
tico», y que pese a todo esfuerzo hu-
mano que pudiera hacerse para impedir
que continuase siendo mecánico y des-
almado, la administración diaria habría
de sufrir de una cierta rigidez y de vi-
sible inhumanidad» (párrafo 517 del in-
forme). En consecuencia, proponía divi-
dir la responsabilidad entre el L. C. C. y
los boroughs: el primero, responsable
de establecer unos ciertos niveles de
educación en toda el área, y los segun-
dos, de la administración diaria de ta-
les servicios, sometidos al control finan-
ciero y general del L. C. C. El Gobierno
consideró que tal cambio introduciría la



REVISTA DE REVISTAS 157

fragmentación. Salvo en la parte central
de Londres (unos dos millones), donde
la libertad de escoger escuela seria abso-
luta, sometido a una autoridad central,
en los otros casos el Borough sería el
único prestador de este servicio. El Go-
bierno admitió todas estas consideracio-
nes (recomendaciones): Concejo central
elegido directamente, tres años de per-
manencia en el cargo de Consejero y di-
solución conjunta del Concejo.

WHEARE, K. C : The Redress of Grie-
vances (Reparación de injusticias), pá-
ginas 125 a 128.

Abarca este análisis aquella zona de
la Administración británica en que se
atiende y decide las objeciones de los
ciudadanos sin un procedimiento que re-
una garantías formales. Se basan en el
informe que el grupo inglés de la Co-
misión Internacional de Juristas, Justice,
elaboró y que lleva por título «El ciu-
dadano y la Administración». No nos
resulta extraño conocer que tal situa-
ción es todavía hoy la predominante en
la Administración británica. La propues-
ta central es la constitución en Ingla-
terra de un Ombudsman, al estilo danés
(instituido en Dinamarca por primera
vez en 1954), sometiéndolo al control
del Parlamento. Serviría para centrali-
zar las quejas sobre mala administra-
ción que los parlamentarios recibiesen.
El informe trata luego de la convenien-
cia de extender las actividades de los
Administrative Tribunals u órganos co-
legiados de decisión administrativos a un
campo mayor, ya que ésta es la única
solución viable, supuesta la tradicional
incompetencia del Juez inglés a enten-
der de los motivos de los actos admi-
nistrativos.

IGNACIO JOANIQUET SIRVENT.

Public Management.

Chicago, noviembre 1962.

GRUNDSTEIN, Nathan D.: What is meant
by Leadership? (¿Qué debe entenderse
por función conductora?), pág. 242.

El planteamiento completo de la pre-
gunta es qué debe entenderse por fun-
ción conductora del manager. El autor

ha reunido la opinión de un grupo de
managers de Pensilvania. mediante el
consabido proceso de la encuesta. Ex-
plica cómo se reparte la actividad del
manager según los componentes de la
estructura que él gobierna: la propia es-
tructura formal administrativa; el equi-
po de gobierno local o elemento rector,
y la comunidad o elemento administra-
do. Sólo cuando, conjugando los tres
factores en una dosificación conveniente,
provee el manager a la solución que de-
terminado problema requiere, ha cua-
jado su actividad en una verdadera fun-
ción conductora, en una jefatura efectiva
y digna. Debe canalizar las decisiones
de la comunidad, dotarlas de sentido y
adecuarlas a la verdadera situación a
que afectan, a la luz de los asesora-
mientos que estime conveniente recabar,
y en todo momento ha de acreditarse
como un verdadero jefe, que conoce el
problema, los resortes que con él se re-
lacionan y la manera de ponerlos en
juego. Es preciso comprender que «el
manager debe ser un líder en la comu-
nidad, pero no el líder».

WISHCAMPER, Ed. W.: The role of the
Press in promoting good City Govern-
ment (Cometido de la Prensa para
promover el buen gobierno de la ciu-
dad), pág. 246.

Es un periodista quien escribe. Y un
periodista norteamericano. No hay co-
munidad que verdaderamente se des-
envuelva en franco progreso si no existe
verdadera confianza y comprensión en-
tre sus componentes. Los managers y
la Prensa deben establecer una sólida
cooperación para impulsar el progreso
de la ciudad. Tienen muchas cosas en
común para desligarse unos de otra, o
viceversa, o incluso para convivir en un
perpetuo mal entendimiento. La Prensa
es rectora de la opinión. En cierto mo-
do, la conforma y moldea. Los managers
gobiernan a los mismos opinantes e in-
cluso la opinión es la premisa de la
acción administrativa en muchos casos.

Se impone, pues, una cooperación sin-
cera. Y la Prensa puede prestar eficaces
y valiosos servicios a los cuadros rec-
tores y, de rechazo, a la propia comu-
nidad. La crítica debe hacerse. Pero
debe ser constructiva. La crítica no es
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infalible. Pero bien orientada, y cons-
truida sobre temas que son generales,
es un elemento que comporta criterios
valederos para los managers y que orien-
tan a la propia comunidad. Debe la
Prensa, en suma, apoyarse siempre en
los mejores intereses de la ciudad. No
debe destruir la confianza de los admi-
nistrados en el equipo rector y así cre-
cerá y progresará la comunidad. Y una
ciudad en crecimiento favorece el des-
arrollo de la Prensa. Es, pues, en inte-
rés del público y en el propio de la
Prensa cómo debe ésta estructurar y des-
arrollar su función.

Rural District Review.
Londres, enero 1963.

P. J. C : Parish Councils and Re-organi-
sation (Consejos de Parroquia y re-
organización), pág. 9.

La Asociación Nacional de Consejos
de Parroquia aprobó en julio de 1961
un memorándum sobre los Consejos de
Parroquia en las zonas urbanas, el cual
fue incorporado a su vez, en abril de
1962, como apéndice de la Memoria de
la Asociación de Corporaciones Munici-
pales sobre los Consejos de Burgo y de
Distrito.

Con ello se pretendió sentar las ba-
ses de una reforma legislativa que no
acaba de llegar, ya que la opinión del
Gobierno británico sobre esta cuestión
es, según el articulista, desconocida.

Se trata de formar los Consejos de
Parroquia con elementos de ia propia
Parroquia, con independencia de ios Bur-
gos, en un caso, o bien de constituir
Consejos de Parroquia, en otro caso, en
zonas que forman parte integrante de
un Burgo. En última instancia, se tra-
ta de «reconocer una comunidad exis-
tente con especiales necesidades», den-
tro de la comunidad urbana. Es decir,
se pretende reforzar la personalidad de
los Consejos de Parroquia, reconocién-
doles determinadas atribuciones, cuya
merma por parte de los Consejos de
Burgo podría ser objeto de apelación
ante el Ministro para la Vivienda y el
Gobierno local.

Toca el trabajo el problema de la re-
presentación al proceder a la formación
de les Consejos, y ateniéndose a. !a
Circular 35/62 del Ministro, os preciso

mucho tacto para lograr un órgano lo
más pequeño posible, compatible con
un nivel de representación razonable.
Y termina con una alusión a la dele-
gación de ciertas funciones de los Con-
sejos de Distrito rural en Comités pa-
rroquiales, en los Burgos o en los Con-
sejos de Parroquia.

Secretarles Chronicle.
Londres, enero 1963.

HAYDN RICHARDS, O.: Local Govern-
ment and the Common Market (El
Gobierno local y el Mercado Común);
página 17.

El nervio de todo el artículo aparece
esquematizado en el primer párrafo: a
simple vista parece indiferente, por lo
que a las autoridades locales se iefiere,
que Gran Bretaña ingrese o no en el
Mercado Común. Pero si Jo hace, es
cierto que el éxito «dependerá en alto
grado de la buena voluntad que exista
entre los países miembros, y es aquí
donde las autoridades locales pueden
desempeñar un importante cometido».

Trata de valorar el artículo el pode-
roso caudal que supone la práctica an-
cestral de la vida administrativa y el
peso que dicha experiencia puede im-
primir al modo de hacer británico, a la
vista de los países europeos. El valor
que esta enseñanza puede tener es con-
siderable. Cuarenta naciones representa-
das en la Mesa Redonda del Instituto
Internacional de Ciencias Administrati-
vas, en su reunión de Oxford, oyeron
decir en ésta que Gran Bretaña tiene
muchas enseñanzas que ofrecer a sus ve-
cinos, deducidas de los métodos de ad-
ministración empleados por el más viejo
país y que han ido desarrollándose len-
tamente a través de los siglos.

Son examinados organismos como la
I. U. L. A. (U. I. V. para el mundo
latino) y sus conexiones con la O. N. U.
y subraya el autor la gran utilidad que
tiene el estímulo de cuanto suponga
acentuar vínculos interurbanos e inter-
nacionales y son citadas organizaciones
tendentes a este estrechamiento de la-
zos, atribuyendo gran importancia al
premio Europa, que concede anualmen-
te el Comité especial del Consejo de
Europa al Municipio que ha realizado
el esfuerzo más notable «para propagar
la unidad europea». El premio fue atri-
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buido, por cierto, en 1955, a la ciudad
de Coventry.

Resume el artículo las medidas que
puede adoptar un Town Council con
vistas a la cooperación europea indicada
y termina con unas palabras de míster
Heath relativas a la importancia de la
actuación de las autoridades locales,
quienes deben en sus actividades refle-
jar los mismos procedimientos (a diver-
sa escala, claro está) que impulsan el
gobierno de la Parroquia.

The Municipal Review.

Londres, febrero 1963.

GRIFFITHS, R. E.: Local Authorities and
job evaluation (Autoridades locales y
valoración del trabajo), pág. 93.

El autor, Secretario del «Local Autho-
rities' Conditions oí Service Advisory
Board», órgano consultivo sobre las con-
diciones de trabajo, al servicio de las
autoridades locales, elabora un artículo
detallado tomando como punto de par-
tida el libro Managerial and Proffessio-
nal Staff Grading, recientemente publi-
cado por el «Royal Institute of Public
Administration», debido a las plumas de
miss Joan Boulton y de M. David Hay.

El establecimiento de categorías la-
borales es necesario en toda organiza-
ción de trabajo por dos razones: una,
técnica, de eficacia: el rendimiento, y
otra, económica: la retribución, la ade-
cuación de los sueldos a los puestos de
trabajo. La dificultad con que tropieza
toda jefatura de personal es la de cali-
brar el trabajo; medirlo para adecuar
al empleado en su función y el sueldo al
empleado.

Es cierto que pueden existir valores
no susceptibles de medida y entonces
ha de recurrirse a la estimación, pero
es igualmente cierto que hay cualidades
humanas de fácil comparación: los co-
nocimientos especializados, la experien-
cia, la capacidad reflexiva, la potencia
creadora, las dotes de gobierno, entre
otras.

Es recomendable, en suma, que las
autoridades locales y sus equipos de
gestión se interesen por los problemas
de personal, analicen los distintos sis-
temas de evaluación del trabajo y se
percaten de que estos métodos analíti-
cos les conducirán a la mejor distribu-

ción de sus gastos de retribución del
personal, a la vez que éste, capacitado
en una dirección determinada, por su
formación y por sus aptitudes, quedará
adscrito a la tarea en que mayor pueda
ser su rendimiento, con lo que el tra-
bajo adquirirá garantía técnica y efi-
cacia.

The Town Planning Review.

Liverpool, octubre 1962.

BEESLEY, M. E., y ROTH, G. J.: Res-
traint of traffic in congested áreas
(Restricción del tráfico en zonas con-
gestionadas), pág. 184.

Reconocido como premisa inevitable
que es esencial preservar la libertad que
tiene todo individuo para comprar y ha-
cer rodar su vehículo, no hay otra al-
ternativa para la Administración que la
de mejorar la utilización de las carre-
teras o la de proceder a la construc-
ción de las que precise el mantenimiento
de una densidad circulatoria aceptable.
Esta segunda solución, aparte de ser ca-
rísima, interfiere otros problemas que
afectan a las ciudades y a los centros
urbanos. Parece, pues, más aconsejable
estudiar cuidadosamente la densidad
circulatoria, clasificar los tráficos, las
arterias y los tiempos, a la vez que las
necesidades del transporte, y adecuar la
red viaria existente a las exigencias del
tráfico actual.

Este es el camino que aceptan los
autores del trabajo que aquí se glosa
y en él analizan todos los factores que
intervienen en la corriente circulatoria,
para deducir, como primera enseñanza,
que es válido el sistema viario actual
hasta unos límites de utilización muy
superiores a los actuales, a condición
de imponer normas de uso adecuadas a
las características de las vías existentes.
Las técnicas actuales de estadística, de
medición y de regulación hacen posible
la introducción de mejoras sustanciales
tendentes a una «racionalización» del
uso de la carretera, y es mucho lo que
puede lograrse. Desde luego, surge la
«restricción» como elemento integrante
de las diversas soluciones; pero la res-
tricción no implica una privación, sino
más bien una limitación.

El artículo es fruto de un estudio rea-
lizado por un Grupo del Ministerio de
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Transportes que ha dedicado gran aten-
ción al examen del planeamiento de las
vías urbanas.

Be tengan en cuenta las mejores condi-
ciones para el niño y para la familia».

R. C. N.

Tovvn and Country Planning.

Londres, enero 1963.

HULTEN, Bertil: A swedish view on new
towns (Una opinión sueca sobre las
nuevas ciudades británicas), pág. 49.

El Jefe de los Servicios de planifica-
ción de la región sueca de Gotenburgo
declaró a la «Town and Country Plann-
ing Association» que no compartía la
admiración de los escritores británicos
sobre temas de arquitectura por el des-
arrollo urbanístico sueco, ya que. las
ciudades de la Isla representan un gran
adelanto respecto de cualquier realiza-
ción de Suecia. El artículo amplía los
fundamentos de dicha declaración.

Es cierto que el plan inglés se des-
envuelve con lentitud. Pero no ha sido
abandonado por las autoridades locales.
Es, acaso, la única crítica que cabe for-
mular. Porque en cuanto al fondo, al
«alma» de las ciudades, Gran Bretaña
ha conseguido lo que no se ha hecho
en otras partes, París y Valencia, por
ejemplo (para recordar los mismos lu-
gares que el autor presenta en el ar-
tículo como malos ejemplos de ciudades
de nueva construcción). En efecto, las
nuevas ciudades—poblados de absorción,
ciudades satélites, reurbanización de zo-
nas, etc.—muestran en Inglaterra «zo-
nas residenciales de muy buena calidad,
buena para quienes viven en ellas, es-
pecialmente para los niños, las madres
y las personas de edad avanzada». No
resultarán tan a la medida para los jó-
venes estudiantes y las secretarias, que
preferirían callejear por Piccadilly Cir-
cus a la hora de comer. Pero parece
preferible la paz, el sosiego y la dismi-
nución del ritmo de vida trepidante que
los altos edificios, la congestión de ofi-
cinas, espectáculos y comercios, y la
mezcla de zonas de estacionamiento de
automóviles con parques infantiles. En
resumen, «es verdaderamente triste que
al crear nuevas zonas de viviendas no

Die óffentliche Verwaltnng.

Alemania.

Septiembre 1962. Núms. 17 y 18.

THIEME, W.: Evidenz und Nichtigkeit.
(Evidencia y nulidad.) Págs. 686 a 689.

El artículo de que damos noticia está
dedicado a efectuar una réplica a los
puntos de vista expresados por Heike
en un artículo de reciente publicación.
Al entender del autor, los problemas
que plantea la teoría de la evidencia no
están resueltos definitivamente por las
investigaciones de Heike. El primer pro-
blema que se plantea es que en realidad
no se ha efectuado una distinción total-
mente correcta entre evidencia y nulidad.

Es necesario, por tanto, llevar a cabo
una puntualización de ambos conceptos
que los convierta en útiles en cuanto
a su aplicación práctica. El autor en-
tra en el examen de ambos conceptos
haciendo un especial hincapié sobre la
nulidad. Esta se considera como una
ficción de la vida jurídica, lo cual no
deja de traer una serie de consecuen-
cias a las que también se refiere el
articulista.

A continuación se entra en el exa-
men del concepto de evidencia, según se
expone éste por la doctrina. Se rechaza
la idea dominante acerca de ambos con-
ceptos para terminar llevando a cabo
una exposición de las opiniones del au-
tor sobre la materia.

El artículo es una manifestación más
de la preocupación constante que de-
muestran las publicaciones alemanas en
torno a los temas procedimentales. La
situación resulta en este sentido para-
lela a la española, ya que nuestra legis-
lación administrativa sobre procedimien-
tos es el resultado de una preocupación
por estos temas que se ha producido
constantemente en la doctrina y en la
jurisprudencia españolas.

M. B. del A.


	bTitulo: REVL-1963, núm. 127. BIBLIOGRAFÍA


