
V. BIBLIOGRAFÍA

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL: Crónica del
IV Congreso Hispano - Luso -
Americano - Filipino de Munici-
pios. Madrid, 1968. Tomo I,
1.292 págs. Tomo II, 1.472 pá-
ginas.

Bajo la rúbrica Crónica del IV
Congreso Hispano-Luso-America-
no-Filipino de Municipios el Ins-
tituto de Estudios de Administra-
ción Local ha editado dos magní-
ficos tomos que reflejan las acti-
vidades del Congreso de Munici-
pios, celebrado en Barcelona el pa-
sado año.

El tomo I contiene: Las Comi-
siones, el Comité local, la Secre-
taría ejecutiva, el Reglamento del
Congreso, el Programa general del
mismo, así como la relación de paí-
ses participantes y de congresistas,
la sesión inaugural y la primera
plenaria, así como las Ponencias
examinadas por las Comisiones 1.a

y 2.5, y los trabajos a ellas pre-
sentados.

A las Ponencias «Aspectos so-
ciológicos de la vida municipal:
Grandes urbes y Municipios rura-
les», por Isaac Gañón, y «Aspectos
sociológicos de la vida municipal:
Grandes urbes y Municipios rura-
les. Aspectos sociológicos de la ur-
banización», por Jorge Xifrá He-
ras> se presentaron las siguientes
comunicaciones:

El micromunicipio, por Sabino
Alvarez-Gendín y Blanco; Princi-
pios para la institución de regio-

nes metropolitanas, por Eurico de
Andrade Azevedo; La integración
del hombre en las grandes ciuda-
des, por José Balcells Junyent; Co-
municación, por Arturo Cruz Po-
rras; Importancia del Municipio
rural en Iberoamérica. Necesidad
de una legislación especial para el
mismo, por Salvador Dana Mon-
tano; Influencia de las definicio-
nes administrativas en el análisis
de conceptos sociológicos: El Mu-
nicipio como unidad de análisis en
el estudio del grado de urbani-
zación, por Juan Diez Nicolás;
Criagao de Municipios, por Mario
Hugo Ladeira; Assisténcia medi-
co-hospitalar-sanitaria ao interior,
por Mario Hugo Ladeira; La in-
suficiencia funcional del pequeño
Municipio hispano-americano y su
relación con las campañas de des-
arrollo de la comunidad, por Ri-
cardo Larráinzar Yoldi; El Muni-
cipio y los «loisirs», por Luis Mar-
qués Carbó; Las transformaciones
del pequeño Municipio turístico de
la costa mediterránea de España,
por Vicente Martí Ollé; Sociolo-
gía del Municipio, por Manuel Jo-
sé Mauriño; Aspectos sociológicos
de la vida municipal en los peque-
ños Municipios rurales y en las
grandes ciudades, por la Secreta-
ría General Técnica del Ministe-
rio de la Vivienda; El Municipio,
estructura y función, por Alfredo
Poviña; La ciudad disociada, por
Antonio Rodríguez Mas; La Sub-
secretaría de Turismo al IV Con-
greso Hispano - Luso - Americano-
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Filipino de Municipios; El campo,
la ciudad y las actitudes, por Jai-
me Terradas Brosa.

A la II Ponencia que, con el tí-
tulo común de «La competencia
municipal, ámbitos más cualifica-
dos», redactaron don Rafael En-
trena Cuesta y el doctor Carlos
M. Moran, fueron presentadas las
comunicaciones siguientes:

Ideas sobre necesidad, promo-
ción y financiación de basuras só-
lidas domiciliarias por transforma-
ción en abonos orgánicos para usos
agrícolas, por Edmundo Alfaro;
Texto del proyecto de acto legis-
lativo por el cual se reforma la
Constitución nacional en lo relati-
vo a régimen jurídico de los De-
partamentos y Municipios de la Re-
pública de Colombia, por Octavio
Arizmendi Posada; Lei orgánica
dos Municipios do Estado de Mi-
nas Gerais, Brasil, por Lourival
Brasil Filho; El régimen de go-
bierno municipal en el Distrito Fe-
deral venezolano, por Allan-Ran-
dolph Brewer - Carias; La rela-
ción Administración - administrado
en la esfera municipal. Análisis de
las relaciones públicas municipales,
p o r Julián Carrasco Belinchón;
La competencia municipal; ámbi-
tos más cualificados, por «Certa-
men» ; La competencia municipal
en la carta orgánica de la ciudad
de Santiago del Estero, República
Argentina, por Francisco Eduardo
Cerro; Del Municipio rural y sus
competencias, por Florentino-Agus-
tín Diez González; Comunicación,
por Iván Luz; Algunos aspectos
del comercio interior en relación a
los Municipios, por José Antonio
Manzanedo Mateos; Das atribui-
c,oes municipais no Direito admi-
nistrativo portugués, por Enrique
Martins Gomes; El enjuiciamien-
to de la actividad financiera local

en el Derecho comparado; por Ra-
fael de Mendizábal Allende; Plan-
tas transformadoras de basuras en
abono. Su importancia y su nece-
sidad en el Municipio moderno, por
Arturo Moya Moreno; Las com-
petencias municipales en las áreas
metropolitanas, por el Dr. Carlos
Mouchet; La competencia munici-
pal y la del Estado. Algunos ca-
sos de necesaria competencia com-
partida, por Jaime Pereira Gar-
cía; Comunicación presentada por
Abelardo Petrovich Agüero; Com-
petencia municipal para hacer la
declaración de casa en estado de
ruina, por Carmelo Quintana Re-
dondo; La competencia municipal
en las playas, por Nemesio Rodrí-
guez Moro; La competencia mu-
nicipal en el campo del urbanis-
mo y de la vivienda, por Juan-Luis
de Simón Tobalina; Patrimonio
municipal de suelo, por José Tru-
jillo Peña; Las competencias mu-
nicipales, ámbitos más cualifica-
dos, por Alberto Vera Fernández-
Sanz.

Es de destacar que la Comisión
encargada de estudiar dichas Po-
nencias y trabajos fue presidida
por el Dr. Marcelo Caetano, ac-
tual Presidente del Gobierno por-
tugués.

El tomo II contiene los demás
trabajos, es decir, los presentados
a las Ponencias III y IV, así co-
mo el Seminario, que igualmente
relacionaremos.

Comienza dicho tomo con las
Ponencias presentadas por don Sal-
vador Dana Montano, con el tí-
tulo «Planificación de la actividad
municipal», y la que don Sebas-
tián Martín-Retortillo titula «Pla-
nificación de la actividad munici-
pal, planificación y Administra-
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ción local», e incluye a continua-
ción los trabajos presentados, que
son:

A repercussáo do novo sistema
tributario brasileiro no ornamen-
to dos Municipios, por Joao Arau-
jo Ferraz; La planificación muni-
cipal y las relaciones públicas, por
Rafael A. Arnanz Delgado; La
planificación municipal y urbanis-
mo, por Rafael A. Arnanz Delga-
do; Comunicación, por Ernesto
Bravo B.; Planificagáo da activi-
dade municipal, por Joao Henri-
que Castelbranco Mota; Las fun-
ciones de análisis económico, con-
trol de calidad y conservación en
la gestión municipal. Su importan-
cia y necesidad, por Juan Collar
Arguelles; Legislado e planeja-
mento, por A. Delorenzo Neto;
Gestión económica y financiera de
los servicios públicos locales, por
Manuel Domínguez Alonso; Pla-
nificado da ordem social, pelos
Municipios, por J. Duarte Carva-
lho; Planification municipale, por
Georges J. Fígaro; Planificación
de la actividad municipal en la Re-
pública Argentina y con especial
referencia a la Provincia de Co-
rrientes, por Jorge I. García; La
planificación de la actividad mu-
nicipal; reflexiones y orientacio-
nes, por Antonio Guglieri Nava-
rro ; Conveniencia, dimensao e pro-
cesso da planificado da activida-
de municipal, por Carlos Lobo y
Armando Dias Gomes; Presencia
de las Diputaciones provinciales en
la planificación urbanística muni-
cipal, por A. Martínez Díaz; Un
orgao de desenvolvimento munici-
pal, por Sinval Martins Araujo;
Efectos económicos de la planifi-
cación urbana municipal, por Leo-
cadio-Manuel Moreno Páez; Aná-
lisis del coste de los servicios mu-
nicipales, por José Parcerisa Jau-

ma, M.§ Teresa Alcayne Artes y
Francisco Alamán Sales; Planifi-
cación de la actividad municipal,
por Carmelo Quintana Redondo;
Aspectos económico-financieros de
la programación municipal, por Al-
berto de Rovira Mola; Planeamien-
to e controle das actividades mu-
nicipais, por Manuel Dos Santos
Ferreira; Las Haciendas locales
ante el crecimiento económico, por
Antonio Saura Pacheco; La fór-
mula de la cooperación, por Luis
Sentís Anfrúns; Un centro inter-
nacional de estudios, por Alberto
Serratosa Palet.

La IV Ponencia, sobre «Muni-
cipio y vivienda», redactada por
don Ramón Martín Mateo y por
don Eurico de Andrade Azevedo,
va acompañada de los siguientes
trabajos:

O Municipio do Porto perante
o problema dos bairros insalubres
denominados «ilhas», por Adriano
Augusto Amendoeira Dos Santos;
Las viviendas de protección oficial
en el ordenamiento español, por
M. Baena del Alcázar; O. Munici-
pio de Luanda e a habitac,ao, por
Antonio Campino; Algunos aspec-
tos do problema da habitaqao so-
cial na cidade de Lisboa, por Jor-
ge Carvalho de Mesquita; Melho-
ria das condic,oes de habitagao ru-
ral como factor decisivo no com-
bate e doenga de chagas, por Ma-
rio Hugo Ladeira; La financia-
ción de viviendas en España, por
Arturo Martí Cot; El Municipio
y la política de vivienda, por el
Ministerio de la Vivienda; La pro-
moción municipal de viviendas, por
Leocadio-Manuel Moreno Páez.

El Secretario general del Ayun-
tamiento de Barcelona, don Juan
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Ignacio Bermejo y Girones diri-
gía en este certamen un Semina-
rio sobre experiencias y solucio-
nes de aquel Municipio, cuya in-
troducción está constituida por un
interesante trabajo que el señor
Bermejo Girones titula «La mag-
nificación municipal en Barcelona».

A este Seminario se presenta-
ron las siguientes valiosas aporta-
ciones :

Coordinación de actividades a
través del plan de acción munici-
pal, por Antonio Carceller y Al-
berto Rovira; Planteamiento ur-
banístico, por José Soteras y Emi-
lio Bordoy; Reorganización del
Ayuntamiento: modificación de sus
estructuras, por Manuel Palomar
Llovet; Procedimiento administra-
tivo: normalización de procesos,
por Felipe Díaz Capmany; Centro
ordenador y sus aplicaciones, por
Enrique de Janer; Organización y
técnicas en la pavimentación de
vías públicas, por José M.9 Puja-
das Porta; El alcantarillado de
Barcelona y el destino de las aguas
residuales, por Fernando Josa y
Alberto Vilalta; Nuevo abasteci-
miento de agua, por Martín Biru-
lés; Eliminación de basuras domi-
ciliarias, por Gregorio Ras; Fo-
mento municipal de la vivienda,
por José M.s Martínez-Mari Ode-
na; Unidad alimenticia: mercados
y matadero, por Manuel de Sola-
Morales de Roselló; Transportes
subterráneos, nueva red de «me-
tros», por Enrique de Janer y Jo-
sé Pinol; Construcciones escolares,
por María C. de Rabassa y Juan
Antonio Mateo; Revalorización de
la ciudad antigua, por Adolfo Flo-
rensa y Joaquín de Ros.

Contiene además este segundo
tomo la Comisión del Seminario,
la segunda sesión plenaria, así co-
mo la sesión de clausura con los

discursos del Alcalde de Madrid,
de la Alcaldesa de San Juan de
Puerto Rico, del Director del Ins-
tituto de Cultura Hispánica, del
Embajador del Perú, del señor Mi-
nistro del Interior del Brasil y del
señor Ministro de la Gobernación,
quien clausuró el Congreso en nom-
bre de S. E. el Jefe del Estado
español.

Figuran además en este II to-
mo referencias de los actos socia-
les que tuvieron lugar con motivo
del interesante certamen.

Después de cada Ponencia figu-
ran los textos de las discusiones
de las Comisiones, así como las
conclusiones que, tras la interven-
ción de numerosos congresistas y
al término de cada reunión, fueron
unánimemente aprobadas.

Los dos volúmenes constituyen
una cuidada edición de los citados
textos redactados en español o en
portugués, según sean sus autores.

Se concreta en esta extensa y
valiosa obra la constancia de la úl-
tima colaboración del movimiento
municipalista de nuestro mundo
cultural, quintaesenciada a través
del último Congreso Hispano-Lu-
so-Americano-Filipino de Munici-
pios.

La relación de trabajos presen-
tados a tan importante certamen,
así como los nombres de sus auto-
res hacen a esta obra acreedora de
la más generosa adhesión de los
estudiosos de los temas relaciona-
dos con la Administración local.

GUMERSINDO GUERRA-LIBRERO.

ABELLA: Reglamento de Hacien-
das locales. El Consultor de los
Ayuntamientos. Madrid, 1967,
686 págs.

En el número 152 de esta RE-
VISTA comentábamos otra publica-
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ción de la misma editorial sobre
la reforma del Régimen local ope-
rada por la Ley de 23 de julio de
1966 que, en principio, tenía como
principal objetivo las Haciendas lo-
cales. El comentario nos dio oca-
sión para señalar el problema fi-
nanciero como uno de los más im-
portantes de la Vida local española,
problema que está latente en la re-
gulación de sus restantes aspectos,
y para el cual, a pesar de los di-
versos intentos, no se ha encon-
trado todavía una solución ade-
cuada.

Es posible que esta situación de
provisionalidad, de cambios y re-
toques, sea la razón—aunque no lo
diga el prologuista de la obra—
por la que «El Consultor», que ya
había publicado hace tiempo los
demás Reglamentos de la Ley de
Régimen local, haya dejado trans-
currir nada menos que quince años
—desde 1952 a 1967—para editar
el de Haciendas locales. Esta cir-
cunstancia ha permitido incluir en
el mismo volumen las últimas le-
yes sobre la materia, todavía re-
cientes y no por ello portadoras
de la definitiva solución.

Como ya hemos dicho, el volu-
men contiene, aparte del Reglamen-
to de Haciendas locales, la Ins-
trucción de Contabilidad, las Le-
yes de 1962 y 1966; las distintas
disposiciones sobre Presupuestos,
sobre Cuentas municipales, y sobre
diversas materias que, de alguna
manera, inciden sobre las Hacien-
das locales.

En el aspecto formal, la publi-
cación sigue la línea acostumbra-
da de esta editorial. Cada artícu-
lo del Reglamento va seguido de
su9 concordantes en la Ley de Ré-
gimen local o de otros Reglamen-
tos, así como de comentarios y acla-
raciones, e incluso, en muchos ca-

sos, de jurisprudencia concreta, to-
do lo cual sirve de gran ayuda a
la hora de buscar la interpretación
más adecuada.

En la última parte de la obra,
completada con un extenso índice
alfabético de materias, se incluyen
diversos formularios, especialmen-
te sobre presupuestos extraordina-
rios, que pueden ser útiles a la hora
de aplicar las normas del Regla-
mento, sobre todo para quienes, por
su puesto específico, tienen que
enfrentarse de manera más direc-
ta con estas cuestiones. Sin embar-
go, creemos que hubieran debido
suprimirse las puras alusiones pro-
pagandísticas sobre el fondo de for-
mularios (pág. 615) de «El Consul-
tor», que van en demérito de la
obra y para las que sería bastante
un pequeño folleto repartido con
el libro.

PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ.

ALVAREZ SÁNCHEZ (Adolfo): Im-
puestos del Ayuntamiento y la
Diputación de Madrid. Gráficas
Arabí, Madrid, 1968, 503 págs.

Una de las justificaciones que el
autor señala para publicar esta
obra es la falta absoluta de una re-
copilación actualizada de la norma-
tiva fiscal del Ayuntamiento ma-
drileño. Aunque los textos de las
respectivas Ordenanzas de exac-
ciones se publican, juntamente con
el resto de los acuerdos, en el Bo^-
letín Municipal y allí pueden con-
sultarse, es cierto que en los tiem-
pos que corren, cuando las rela-
ciones públicas están dentro de la
Administración e incluso constitu-
yen materia de cursos específicos
para funcionarios locales, las gran-
des Corporaciones deben facilitar
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a sus administrados la mayor can-
tidad posible de información sobre
su actividad y, sobre todo, los tex-
tos que contengan las normas de
general aplicación.

Aparte del prólogo, en el que
están expuestos los propósitos del
autor y las dificultades del traba-
jo, el libro contiene una introduc-
ción y dos partes, la primera de-
dicada al Municipio y la segunda
a la Provincia.

En el capítulo introductorio se
hace una breve exposición de la
legislación aplicable, aunque no se
incluya la Ley de Reforma del Sis-
tema Tributario de 1964 que, co-
rno es sabido, también contiene al-
gún precepto importante para las
Haciendas locales. Por otra parte,
parece que la obra hubiera resul-
tado más completa si se transcri-
biesen los artículos de la Ley Es-
pecial de Madrid que hacen refe-
rencia al tema fiscal y, sobre todo,
el Reglamento de Hacienda muni-
cipal de 17 de diciembre de 1964
que, además de algunas exacciones
concretas cuya exposición pudiera
resultar reiterativa, contiene nor-
mas sobre gestión tributaria de ex-
traordinaria actualidad, cuya con-
sulta junto a las Ordenanzas hu-
biera resultado altamente eficaz.

La parte dedicada a las exaccio-
nes municipales recoge los textos
de las Ordenanzas, concretándose
la labor del autor al establecimien-
to de un orden general y a un
estudio sistematizado de cada Or-
denanza que constituye la aporta-
ción más valiosa de la obra. Sin
embargo, varias figuras fiscales del
Municipio-capital, algunas impor-
tantes, no han sido recogidas. En-
tre ellas se pueden citar el arbitrio
sobre publicidad, el arbitrio sobre
incremento del precio de traspaso
de los locales de negocio, el arbi-

trio sobre ordenación urbanística y
el arbitrio sobre aumento del volu-
men de la edificación. Es cierto que
el autor advierte en el prólogo su
propósito de no referirse a las fi-
guras que no tienen vigencia. Ha-
bría que distinguir entre la falta
de vigencia y la no utilización que,
a nuestro juicio, son cosas distin-
tas, pero, en todo caso, al menos
deberían haberse enumerado.

La segunda parte, como ya he-
mos dicho, se refiere a las exac-
ciones provinciales, considerable-
mente menos numerosas que las del
Municipio, y termina con un índice
de las materias tratadas.

En conjunto, a pesar de las mí-
nimas objeciones que hemos for-
mulado, y de los escasos comenta-
rios y notas que, de existir, hu-x

bieran supuesto una aportación po-
sitiva, hay que aplaudir la deci-
sión del autor para recopilar las
normas fiscales de carácter local
referidas a Madrid, y destacar, so-
bre todo, el especial cuidado en el
estudio sistemático de cada una de
las Ordenanzas.

PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ.

BOSCH Y SALOM (Bartolomé): La
potestad correccional en la Ad-
ministración local. Madrid, 1968.

Bosch y Salom, doctor en De-
recho y Secretario de primera ca-
tegoría de Administración local,
aborda en este libro el estudio por-
menorizado y completo de un te-
ma tan poco cultivado como es el
examen de la potestad correccional
en el ámbito local con referencia
especial y concreta a las sanciones y
multas municipales y gubernativas.
Tras una breve introducción, el au-
tor expone unas nociones genera-
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les muy bien elaboradas sobre la
coacción administrativa, los actos
humanos, la imputabilidad, el Dere-
cho penal administrativo, la multa
o sanción pecuniaria y las faltas
gubernativas y administrativas, sin
olvidar los antecedentes históricos
en la época primitiva, el Derecho
germánico y el Derecho romano y
la evolución en España con refe-
rencia expresa a las legislaciones
forales (más bien a los Fueros mu-
nicipales medievales), la Novísima
recopilación, la época constitucio-
nal, la Ley de 2 de octubre de 1877,
los proyectos de reforma posterio-
res, ios Estatutos municipal y pro-
vincial, la Ley municipal de 1935
y, a partir del Alzamiento Nacio-
nal, todo el proceso legislativo has-
ta nuestros días.

En el capítulo primero se ana-
liza el régimen legal y reglamen-
tario vigente comenzando por la le-
galidad de las multas que no son
sino la aplicación concreta de la po-
testad correccional. Respecto a la
competencia, la norma unas veces
crea los órganos adecuados para su
aplicación como la Ley, hoy dero-
gada, de creación de las Fiscalías
de Tasas, y otras confiere la fa-
cultad a órganos ya existentes o a
las propias autoridades provincia-
les o locales. Se establece la dis-
tinción entre delegación y sustitu-
ción y se plantea el interesante pro-
blema de si un policía municipal
puede imponer una multa y crear
el acto administrativo correspon-
diente, para sostener que sólo se
puede admitir la actuación de di-
cho agente como encaminada a ob-
tener un depósito previo de la mul-
ta que sólo puede estimarse pago
de la sanción transcurridos los pla-
zos reglamentarios de notificación
y recursos. Se analiza el artícu-

lo 603 del Código penal en cuanto
a la facultad excluyente o limitati-
va que supone en relación con los
bandos de policía y buen gobier-
no y se recoge la jurisprudencia
resultante de algunas sentencias del
Tribunal Supremo. Se acusa, en
fin, la variedad y falta de coinci-
dencia de las normas sancionado-
ras, procedimientos y escalas de
cuantía.

El capítulo III trata de la com-
petencia provincial y municipal san-
cionadora con alusión a la jerar-
quía de las normas: ley, reglamen-
tos, ordenanzas y bandos y aten-
to examen de cuestiones tales co-
mo el Alcalde y su potestad san-
cionadora, el Alcalde como dele-
gado de la Administración central,
el Ayuntamiento pleno y la Comi-
sión municipal permanente, la ade-
cuación de las normas sancionado-
ras, la competencia provincial, el
Estatuto de Gobernadores, etc. Y
en los capítulos restantes se pasa
revista a las infracciones urbanís-
ticas según la legislación vigente
(especialmente contenida en la Ley
del Suelo) e interpretaciones juris-
prudenciales sobre formas y com-
petencia, enajenación de terrenos
no susceptibles de edificación, par-
celaciones y reparcelaciones, expro-
piación por no edificación, etc., con
atinadas consideraciones sobre la
expropiación por incumplimiento de
la función social de la propiedad
esmaltada con oportunas citas de
la doctrina pontificia. La circula-
ción urbana con sus características,
competencia, infracciones, transpor-
tes por carretera; las multas fis-
cales con referencia al principio de
generalidad de la imposición, la eva-
sión fiscal, el proceso de formación
de las Haciendas públicas, los ar-
bitrios con fines no fiscales como
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medios coercitivos; la responsabi-
lidad de entidades, organismos,
autoridades y funcionarios de la
Administración local; la interesan-
te materia de los recursos: de re-
posición, de alzada, contencioso-
administrativo, económico-adminis-
trativo, en materia laboral; los pla-
zos para la efectividad de las mul-
tas, la participación en ellas, la pres-
cripción. Todos los aspectos y ma-
tices, en fin, de la potestad correc-
cional en la Administración local
son tratados debidamente por Bosch
y Salom.

El apéndice legislativo, los for-
mularios y los índices que se inser-
tan al final enriquecen esta obra
que pasa a ser de necesaria consul-
ta para las materias en ella tra-
tadas.

J.-L. DE S. T.

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS AR-
TES : Inventario de protección del
Patrimonio cultural europeo. Es-
paña: Conjuntos historie o-artísti-
cos. Sitios mixtos urbanoi-rurai-
les. Inventario resumido. Madrid,
1967, 109 págs., 34.

En la introducción, realizada por
don Gratiniano Nieto, a la sazón
Director general de Bellas Artes,
nos resume los antecedentes legisla-
tivos del Inventario del Patrimonio
Monumental Español, del que se han
llevado a cabo y realizado en esta
obra los referentes a Conjuntos
histórico-artísticos y a Sitios mixtos
urbano-rurales. Este Inventario ya
advierte que no es exhaustivo, sino
que es un primer intento de cum-
plir unas disposiciones legales. Este
trabajo será completado en el In-
ventario de los castillos nacionales,
Inventario del Patrimonio Artístico
de España y la continuación del Ca-

tálogo monumental de España, del
que recientemente se publicó Sala-
manca y en breve aparecerá Avila.

Don Gabriel Alomar, Comisario
general d e 1 Patrimonio Artístico
Nacional, hace la justificación y ex-
plicación del Inventario, como pri-
mero de la serie de Inventarios re-
sumidos, de la aportación correspon-
diente a nuestro país al Inventario
de Protección del Patrimonio Cul-
tural Europeo creado por la Resolu-
ción núm. (66) 19 (29 de marzo de
1966) del Comité de Ministros del
Consejo de Europa. El criterio im-
perante es que el monumento no
se puede separar del paisaje, bien
sea urbano o natural, que le rodea;
como tampoco la Arquitectura se
puede independizar de la Escultura,
ni de la Pintura, o de las Artes me-
nores. Incluso tampoco se puede
disociar de las Artes plásticas. De
acuerdo con esta iniciativa del Con-
sejo de Europa, se ha dado priori-
dad a los «sitios» y a los monumen-
tos, de acuerdo con una clasificación
fundamental de valores en la que los
cinco primeros conceptos correspon-
den a «Sitios» y los cinco segundos
a «Monumentos».

Al plantearse el problema de la
exploración urbanística en las ciu-
dades se corre el peligro, y en al-
gunos casos ya ha sucedido, de que
los conjuntos medievales, romanos,
etcétera, sean absorbidos y sobre
sus cenizas se eleven las edificacio-
nes modernas; por otro lado, las ne-
cesidades de desarrollo económico-
social hacen necesarias la desapari-
ción y agrupación de numerosos
Municipios inferiores a 3.000 habi-
tantes, de los cuales hay que calcu-
lar, por lo menos, 600 pueblecitos
españoles cuyos valores artísticos
e históricos son suficientes para
justificar su supervivencia. Cita se-
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guidamente disposiciones legales so-
bre el particular, como la Ley de
Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional de 13 de mayo de 1933 y
su Reglamento de 16 de abril de
1936, y Decreto de 22 de julio de
1958 sobre Monumentos provin-
ciales y locales.

Para realizar el Inventario se han
seleccionado 1.055 Municipios de la
totalidad española, dividiéndoles en
«Conjuntos Urbanos Histórico-Ar-
tísticos» y en «Sitios Mixtos Urba-
no-Rurales». Los primeros se refie-
ren a una ciudad, ejemplo de Tole-
do, o pueden estar formados sólo
por un sector, una calle, una plaza,
etcétera. Los segundos pueden de-
finirse como la pequeña población
inferior a 3.000 habitantes, sin des-
arrollo económico ni urbanístico,
pero que interesa su protección,
aunque si bien ésta debe ser elásti-
ca. Se puede crear un anillo o cin-
turón natural rodeando su períme-
tro, que se considera de unos 500
metros de ancho, en él se pueden
permitir edificaciones del uso y vo-
lumen autorizados en la Ley del
Suelo.

Seguidamente hace la distribución
de las zonas de las poblaciones de
acuerdo con el grado de protección;
•distingue: Zonas histórico-artísticas,
Zonas de respeto, Zonas de Orde-
nación especial y Zonas verdes.

Termina exponiendo las tres fa-
ses de la protección; el Inventario
es la primera, la Protección limita-
tiva la segunda y la Protección acti-
va y la revalorización la tercera.

Comienza seguidamente el Inven-
tario por orden alfabético de Pro-
vincias y cierra con dos modelos de
ficha del I. P. C. E., con sus respec-
tivos croquis.

ENRIQUE ORDUÑA.

MARTÍNEZ BLANCO (A.): Los dere-
chos de comunicación del admi-
nistrado en el ámbito local. Biblio-
teca «Certamen». Madrid, 1968.

Las relaciones de comunicación
entre la Administración central y el
administrado, definidas y reguladas
en la Ley de Procedimiento admi-
nistrativo, como texto fundamental,
así como el derecho de petición, de
índole política, constituyó un tema
que atrajo el comentario, siendo ob-
jeto de numerosos estudios y semi-
narios. Apenas, sin embargo, ha-
bía suscitado la materia de los dere-
chos de información la atención que
merece en el ámbito local, si bien
en los cuestionarios de los Cursos
de Funcionarios que tienen lugar
en el Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local figuran e s t o s
problemas y vienen siendo sistemá-
ticamente desarrollados en las disci-
plinas correspondientes.

La obra de Martínez Blanco ofre-
ce, por tanto, el acierto inicial del
tema en sí mismo en cuanto supone
actualizar los derechos del adminis-
trado a la información y las posi-
bilidades y beneficios que su ejer-
cicio representa para las propias
Administraciones locales.

En el trabajo, al estudio de la dis-
ciplina local sobre los derechos de
comunicación, precede el del régi-
men común, constituyendo positiva
aportación de interés general la cer-
tera precisión que alcanza al definir
y diferenciar los conceptos de ini-
ciativa y sugerencia; reclamación,
recurso y queja; de instancia y de-
recho de petición, así como al de-
limitar los diversos aspectos de la
información y los sujetos activos y
pasivos de los varios derechos de
comunicación.

Sobre lo que representa el obje-
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tivo esencial de su obra, Martínez
Blanco concreta el verdadero alcan-
ce de la supletoriedad de la Ley de
Procedimiento administrativo y sus
normas reglamentarias, en la esfera
local; se enfrenta con los problemas
que en orden a los derechos de co-
municación surgen cuando se ejerci-
tan por el administrado o cuando
las Corporaciones locales crean los
órganos de información y relacio-
nes públicas y pretenden hacerlas
efectivas.

Plantea y formula criterios sobre
interesantes aspectos, como el del
objeto del derecho de información
general y «desde cuándo» y «de
cuánto» puede y debe darse infor-
mación por los organismos locales,
suscitando también la cuestión de
cómo compaginar el derecho del
particular a la información con el
deber que pesa sobre el funcionario
de observar sigilo escrupuloso con
respecto de los asuntos que conoz-
ca por razón del cargo.

En sus conclusiones sustenta co-
mo muy conveniente la creación de
un Centro de Información Admi-
nistrativa Local, en el Servicio Na-
cional de Inspección y Asesoramien-
to y otras medidas encaminadas a
impulsar la organización de las téc-
nicas de comunicación en las Cor-
poraciones locales; vigilar la trami-
tación de los derechos de comunica-
ción ; coordinar las actividades de
tal índole en el ámbito local y pro-
mover la actualización del Derecho
local en esta materia.

C. V. C.

MEIRE (Robert): Commune et orga-
nisation (Le role du Secrétariat
communcd dams I'arganisation du
travail administratif) Municipio
y organización (La misión de la

Secretaría municipal en la orga-
nización del trabajo administra-
tivo). Libraires Techniques, Pa-
rís, 1967, 78 págs.

Hace medio siglo las Adminis-
traciones locales ignoraban que ten-

, drían que enfrentarse a los nume-
rosos y complejos problemas de
nuestros días.

Las nuevas tareas confiadas por
leyes y reglamentos, el aumento
sensible de las cifras de la pobla-
ción en las grandes ciudades, así
como las exigencias impuestas por
el progreso social y el propio pro-
greso han provocado una evolucioa
rápida que transforma la estruc-
tura administrativa de las Muni-
cipalidades de cierta importancia.

En las aglomeraciones urbanas
se enfrentan con problemas de or-
ganización administrativa semejan-
tes a los de los Departamentos mi-
nisteriales, los organismos paraes-
tatales y muchos de empresas pri-
vadas.

La Secretaría—o la Administra-
ción general o el Servicio de asun-
tos generales—es comúnmente en-
cargada de resolverlas.

Según el papel que esta Secre-
taría juega actualmente en la or-
ganización del trabajo administra-
tivo, le incumbe en los Municipios--
de una cierta importancia y en las-
asociaciones de Municipios, no só-
lo lo que es, sino también lo que-
podría y debería ser, que constitu-
ye el tema que Robert Meire se
propone describir en su trabajo.

Este estudio, titulado «La misión
de la Secretaría municipal en la or-
ganización del trabajo administra-
tivo», fue presentado en 1952, por
su autor, a la Escuela de Derecho
Administrativo de Bruselas (Bélgi-
ca), para la obtención del Diploma.
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<ie Administración, y constituyó,
por otra parte, tema de un Semi-
nario de estudios organizado en
1953, por la sección «Administra-
ciones públicas» del Centro de Es-
tudios y Organización del Traba-
jo (CEDORA) de Bruselas.

Y aunque haya sido redactado
por un funcionario belga, tenien-
do en cuenta, sobre todo, la situa-
ción de las Comunas de su país,
el trabajo fue reproducido p o r
M. Jean Nevo, en su revista La
Escuela de las Comunas y editado
seguidamente por las Publicaciones
Administrativas, en folleto que co-
noció dos ediciones, en 1953 y 1960.

El interés que ha suscitado la
obra fuera de Bélgica, tanto como
la evolución de las cosas, después
<le casi quince años, ha hecho ne-
cesaria una puesta al día y una
ampliación de los temas que impli-
ca el título general dado a la obra,
«La misión de la Secretaría comu-
nal en la organización del trabajo
administrativo» : Una guía esencial-
mente práctica que intenta sugerir
a los Municipios los medios más
aptos que les permitan asumir con
•eficacia las responsabilidades que
les incumban.

El libro se divide en dos par-
tes. La primera trata de la orga-
nización actual y en ella se anali-
zan las actividades institucionales y
funcionales, la coordinación y el
control. En la segunda, que trata
de la organización del futuro, se
analizan en seis capítulos los si-
guientes enunciados: La estructu-
ra del Secretariado, el papel del ele-
mento organizador, el material, el
trabajo administrativo propiamen-
te dicho, el personal y el público.

Cada elemento del estudio va se-
guido de una conclusión parcial.

La obra, inspirada en una con-

cepción moderna del papel de la
Administración municipal, suscita
ciertas consideraciones que pueden
estar incluidas en una conclusión
general.

Las soluciones propuestas hieren
«tradiciones» administrativas, váli-
das aún en nuestra época, por lo
que es preciso resignarse al des-
crédito que ellas arrojan sobre la
Administración y así hacen bueno
un pasado todavía reciente en el que
los métodos de trabajo de nues-
tros servicios públicos se veían co-
piados por las empresas privadas.

Otra objeción: la incidencia pre-
supuestaria de semejante transfor-
mación, cuando por todas partes se
alaba la austeridad.

En verdad se podría justamente
temer un aumento desmesurado de
los servicios generales, que entra-
ñe a su vez un crecimiento pro-
porcional de los gastos, pero se de-
berá resaltar, al menos, que preco-
nizamos sólo la creación de un ele-
mento organizador, pudiendo per-
fectamente funcionar con un per-
sonal reducido. Por lo demás, se
trata ante todo de un reagrupa-
miento lógico de actividades admi-
nistrativas, del mejoramiento de los
métodos de trabajo para llegar, en
definitiva, a aumentar el rendi-
miento del personal y a servir al
público lo mejor posible.

Es con este espíritu como se con-
templan las progresivas modifica-
ciones de los elementos «materia-
les» utilizados por las Administra-
ciones municipales.

Así concebida, la organización
del trabajo administrativo no nos
parece ser otra cosa que la reva-
lorización, según la expresión de
M. Marcel Rubens, del buen sen-
tido y de la honestidad. ¿No es
ese el medio más seguro para rea-
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lizar esas economías de las que tan-
to se habla?

Para terminar, es necesario agre-
gar que las proposiciones conteni-
das en este estudio no son inédi-
tas. Se trata de la adaptación de
cosas viejas a nuevos fines.

El autor no tiene la pretensión
de haber resuelto la cuestión de la
organización del trabajo adminis-
trativo a escala municipal, sino de
haberlo situado en toda su dimen-
sión, y debe hallarse plenamente
satisfecho de que su estudio con-
tribuya a llamar la atención de las
autoridades sobre este tema, tan ín-
timamente ligado al buen funciona-
miento de los servicios de las Ad-
ministraciones municipales.

GUMERSINDO GUERRA-LIBRERO.

HANDLIN (Osear) y BURCHARD
(John), editores: The Historian
and the City (El historiador y
la ciudad). M. I. T. Press, Mas-
sachusets Institute of Technolo-
gy, 1966, 300 págs.

Es significativo que la organi-
zación tecnológica de mayor pres-
tigio en los Estados Unidos, el Ins-
tituto de Tecnología de Massa-
chusets, consagre una atención muy
especial a los problemas humanos,
hasta el punto de haber establecido
en la Universidad de Harvard un
«Centro Conjunto de Estudios Ur-
banos», del que caben esperar gran-
des cosas, aunque sin olvidar que
los grandes solistas no suelen for-
mar, al reunirse, asociaciones de
música de cámara de análoga ex-
cepcional calidad.

El libro en cuestión aquí es un
mosaico de trabajos e ideas en tor-
no al tema básico de «la ciudad
moderna como campo de estudios
históricos». En sus trescientas pá-

ginas de formato casi de bolsillo
hay más de veinte colaboraciones,
suscritas a veces por nombres pres-
tigiosos como los de Kenneth, E.
Boulding, Sir John Summerson y
Morton White. Los temas en ellas
tratados van desde la economía del
fenómeno urbano hasta el «futu-
rible» de la muerte de la ciudad,
desde la forma urbana sumeria has-
ta la concepción de la urbe en Vol-
taire. Prácticamente ninguno de los
temas suscitables en torno a la ciu-
dad deja de ser rozado en este
libro.

Por razones evidentes, ninguno
de esos temas es asimismo otra co-
sa más que «rozado». Como la bi-
bliografía sobre los problemas ur-
banos va siendo ya considerable
—en Urbanismo, por desgracia, es
mucho más fácil escribir que ac-
tuar—, resulta que pocas ideas ver-
tidas en este libro son originales
siquiera en su exposición; en tan-
to que las restricciones impuestas
por razones de extensión impiden
que se desenvuelvan en profundi-
dad y en matiz. El libro resulta
entonces un conglomerado de lu-
gares comunes expuestos en for-
ma sugestiva, por la perspectiva
histórica adoptada, pero con un
lenguaje tecnológico un tanto ab-
surdo en ocasiones, que no se jus-
tifica cuando no existe una parale-
la densidad de pensamiento.

Las referencias a España en el
texto se caracterizan por su par-
vedad y su inexactitud: una cita-
de Madrid como hijo «de la elec-
ción arbitraria y, si se quiere, de-
mencial de Carlos V—o, para apla-
car a los pedantes, de Carlos I de
España»—es doblemente desgracia-
da en el fondo y en la forma. Se-
villa se cita dos veces en el índi-
ce : una para transcribir una frase
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de San Isidoro, sin relación con la
bella ciudad, y otro para ubicar en
ella el castillo de los Sforza, a pe-
sar de que en el contexto está cla-
ro que se trata de Milán. Esto es
todo lo que de nuestro país se dice.

La bibliografía, ya que no com-
pleta, es interesante y bien esco-
gida y, por lo que a España se
refiere, bastante acertada, con re
ferencias concretas a publicaciones
del Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local.

M. P. O.

ROVERSI MONACO (Fabrio A.): Gli
enti di gestione (Los entes de
gestión). Editorial Giuffré. Mi-
lán, 1967, 427 páginas.

Ante la necesidad de ampliar la
organización del Estado en relación
al aumento de sus fines, existen dos
posibles vías: encuadrar los nuevos
intereses en el poder discrecional
de la Administración pública o crear
nuevas ramas de la Administración,
camino que ha sido seguido por el
legislador.

Los entes de gestión tienen li-
bertad en el desenvolvimiento de
su actividad, pero conservan una de-
pendencia en materia de organiza-
ción con respecto al Estado.

La intensidad de la relación que
une a estos entes con el Estado in-
duce a hablar de una forma de or-
ganización de tipo nuevo, la cual
está en armonía con los caracteres
que la doctrina ha elaborado como
propios de los entes públicos.

En definitiva, los entes de gestión
entran en una categoría de entes
públicos estrechamente ligados, des-
de un punto de vista de urbaniza-
ción y de fijación de fines al Esta-
do y caracterizados por su autono-
mía en la actividad ejecutiva que
realizan. El Estado goza, con res-

pecto a la generalidad de los entes
públicos, de una posición de supre-
macía, pero sólo cuantitativa, ya que
se trata de una supremacía en mu-
chos aspectos más acentuada.

El autor expone el tema en dos
partes, dividiendo la primera en tres
capítulos y la segunda en dos. Des-
pués de fijar la posición de estos
entes con respecto al Estado, exa-
mina el contenido de la relación en-
tre el Estado y los entes de gestión.

En el capítulo segundo de esta
obra el autor examina el contenido
público de los entes de gestión. Fi-
ja el autor su atención en los mo-
dos de manifestarse la supremacía
del Estado y, concretamente, en lo
que respecta al nombramiento de
los titulares de los órganos directi-
vos de estos entes de gestión.

Los entes de gestión pueden te-
ner en el cumplimiento de los fines
públicos una participación directa
o indirecta. Directamente intervie-
nen cuando persiguen por sí mis-
mos la consecución de los intere-
ses públicos. Indirectamente, cuan-
do participan en la consecución de
actividades económicas que benefi-
ciarán a la mejor marcha del Esta-
do. Detenidamente se estudian los
entes de gestión concebidos como
empresa pública.

En la segunda parte estudia la
actividad de los entes de gestión.
Los entes públicos pueden desarro-
llar una actividad privada o una
actividad pública, por lo que dos
pueden ser los ordenamientos ju-
rídicos que regulan la actuación de
la Administración pública que pue-
de desenvolver una actividad am-
plísima y siempre marcada en el
concepto amplio de actividad admi-
nistrativa.

Finaliza la obra estudiando la ca-
pacidad de Derecho privado de los
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entes públicos de gestión y los lí-
mites en que la misma se halla en-
cuadrada.

Se trata de una obra monográfica,
de notable extensión, que detenida-
mente hace un análisis exhaustivo
de los entes de gestión en el Dere-
cho público italiano.

FRANCISCO LOBATO BRIME.

SPINETTI (Gastone Silvano): Las
Relaciones públicas en la Admi-
nistración. Traducción de Ángel
Alvarez. Escuela Nacional de
Administración Pública. Madrid,
1968, 184 páginas.

En la presentación, Acchile Ma-
razza, Presidente del Instituto Ita-
liano de Estudios sobre el Trabajo,
destaca como características de la
obra: recoger en términos netamen-
te italianos cuanto acerca de las Re-
laciones públicas se ha escrito y di-
vulgado en el mundo, y explicar
cómo las Relaciones públicas se di-
ferencian claramente de la propa-
ganda y la publicidad, ya que éstas
tienen fines meramente comerciales,
mientras que las Relaciones públi-
cas únicamente intentan realizar una
función social, tratan de establecer
una concepción nueva de la vida
social, de la economía y de la de-
mocracia.

En la advertencia para la edición
española el autor expone sus con-
vicciones actuales en el campo de
las Relaciones públicas: se pueden
realizar excelentes actividades de
Relaciones públicas únicamente en
aquellos entes que, al practicar ac-
tividades de Relaciones públicas, no
pretendan anteponer sus intereses
a los del público al que se dirigen,
sino que traten de conciliar ambos
intereses; los servicios de Relacio-
nes públicas, para realizar un traba-
jo eficaz, deben formar parte del

gabinete del más alto dirigente, para
poder mantener conexión inmediata
con éste, y tales servicios, para lle-
var a cabo las tareas de la mejor
manera, deben tener bajo su depen-
dencia a los servicios de prensa, in-
formación, documentación, estudios,
propaganda y publicidad del ente
del que formen parte.

Consecuente con tales conviccio-
nes, se articula el texto en once ca-
pítulos y unas conclusiones.

Así, se comienza diferenciando
las Relaciones públicas de la pro-
paganda y de la publicidad; se ex-
pone cómo las Relaciones públicas
son un instrumento de colaboración
social en los Estados Unidos.

Se afirma que por medio de las
actividades de Relaciones públicas
adecuadamente llevadas a cabo, po-
drá realizarse, sin revoluciones y
sin caer en un nuevo y más peli-
groso totalitarismo, el nuevo orden
social por todos esperado, que no
será el «nuevo orden» comunista,
sino un nuevo orden esencialmente
cristiano.

Se destaca como presupuesto bá-
sico de las actividades de Relaciones
públicas el mejoramiento continuo
de las Relaciones humanas y de la
organización de la Administración
pública.

Se formulan directrices para me-
jorar la relación con el público. Se
sostiene la necesidad de organizar
servicios de Relaciones públicas, in-
dicando su estructura y funciones,
y finaliza con la reseña de los ser-
vicios existentes y proyectados en
Italia.

En conclusión, el mérito princi-
pal es brindar una concepción uni-
taria de las Relaciones públicas y
una estructuración completa de sus
servicios.

J. C. B.
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a) ESPAÑA:

Certamen.

Madrid, mayo 1968.

Agosto-septiembre 1968. Núm. 320.

Núm. 317.

Este número está dedicado en gran par-
te a la Vida local en Finlandia, publicán-
dose un trabajo a base de las notas y fo-
tografías facilitadas por la Embajada de
este país.

LOBATO BRIME, Francisco: Tarifa de los
servicios públicos, págs. 233 y 234.

El artículo está dedicado a estudiar
las novedades introducidas en el artícu-
lo 18 de la Ley 48, del 23 de julio de
1966, que modifica el procedimiento a
seguir en la aprobación de las tarifas de
los servicios públicos municipales.

Junio 1968. Núm. 318.

LOBATO BRIME, Francisco: Ferias y mer-
cados, págs. 278 a 280.

Después de estudiar el concepto de
Feria y Mercado y de llevar a cabo un
breve recorrido histórico, se estudia la
legislación vigente en la materia, hacien-
do un análisis de la que actualmente está
en vigor.

Julio 1968. Núm. 319.

Este número está principalmente dedi-
cado a resaltar la importancia del turis-
mo, destacando por su importancia la
publicación íntegra de la ponencia 13 de
las I Jornadas Nacionales de Población,
en relación con la ordenación, higiene y
seguridad en las playas y centros de re-
creo.

GARCÍA RAMOS, José María: La MUN-
PAL y el contencioso administrativo,
páginas 411 a 414.

Se plantea el problema de si puede la
Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local recurrir por vía
contencioso administrativa contra la re-

solución del Ministro de la Gobernación,
resolviendo en alzada el recurso plantea-
do contra una decisión de aquél. El au-
tor opina negativamente, aunque desta-
ca que la Sala 5.8 del Tribunal Supremo,
entre otras sentencias la del 5 de diciem-
bre de 1967, ha concedido a la MUNPAL
personalidad para recurrir.

El Consultor de los
Ayuntamientos.

Madrid, 10 mayo 1968. Núm. 13.

ABELLA SANTAMARÍA, Jaime: Régimen
jurídico de la instalación de industrias,
páginas 581 a 589.

En la ordenación de industrias existe,
evidentemente, una superposición de com-
petencias, una variedad de intervención
de distintos organismos administrativos
que utilizan en su actuación diferentes
instrumentos jurídicos. A continuación se
analizan estas competencias, todo lo rela-
cionado acerca del régimen estatal y mu-
nicipal en la instalación de industrias y
el problema de la licencia municipal.

30 mayo 1968. Núm. 15.

GARCÍA ARILLA, Ernesto: Problemática
de los núcleos pequeños o Entidades
locales menores. Su momento actual,
páginas 679 a 681.

Se estima que las Entidades locales
menores han tenido un gran ambiente
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y consideración en la doctrina, pero que
ha faltado en la legislación un conoci-
miento real de su propia vida. Apunta
algunas posibles soluciones como la del
Municipio Comarca, destacando las ins-
trucciones de la Presidencia del Gobier-
no a través de las Comisiones provin-
ciales de Servicios Técnicos para ayu-
dar a estos pequeños núcleos de po-
blación.

10 junio 1968. Núm. 16.

GONZÁLEZ - BERENGUER URRUTIA, J o s é
Luis: El nuevo Reglamento de Con-
tratos del Estado, págs. 725 a 782.

González-Berenguer procede en este
trabajo a llevar a cabo un comentario
del nuevo Reglamento de Contratos del
Estado, exponiendo sus puntos más des-
tacados.

£1 Funcionario Municipal.

Valencia, agosto-septiembre 1968. Nú-
meros 95-96.

MARTÍNEZ BLANCO, A.: El problema de
los menores moralmente abandonados
y las nuevas delegaciones, págs. 283
a 285.

Considera la intervención municipal en
la protección de menores y alude a la
reforma efectuada en la materia por el
Decreto de 11 de julio de 1968, afir-
mando que a los Ayuntamientos, por me-
dio de las nuevas Delegaciones locales
de la Obra de Protección de Menores
o de sus Juntas de Beneficencia y Asis-
tencia Social, aguarda un importante pa-
pel en esta humanitaria tarea de pro-
tección al menor abandonado.

Octubre 1968. Núm. 97.

DÍEZ GONZÁLEZ, Florentino A.: La per-
sonalidad del Municipio en la Ley Or-
gánica del Estado, págs. 323 a 325.

Pone de relieve que el mandato de
las Cortes contenido en la disposición
final primera de la Ley 48/1966 obli-
ga a la elaboración de una nueva Ley
de Régimen local, a la vez que supone
una profunda revisión de las normas so-
bre Municipios y Provincias. A su jui-

cio, el punto de partida para esta re-
visión no puede ser otro que el que tie-
ne sus raíces en la Ley Orgánica del
Estado de 14 de diciembre de 1966, cu-
yas líneas generales examina.

La Administración
Práctica.

Barcelona, mayo 1968. Núm. 5.

Funcionarios de Administración local: El
proyecto de Ley de Bases relativo al
régimen de retribuciones de dichos fun-
cionarios, págs. 194 y 195.

El trabajo comienza consignando el
criterio contrario de la Revista de la
exclusión que en las Bases se hace de
los servicios accidentales e interinos. A
continuación se hace constar el criterio
de la editorial respecto a otros aspec-
tos de dichas Bases.

SERRALLONGA, Luis G. de: Educación pri-
maria: construcción de edificios esco-
lares por los Ayuntamientos, págs. 197
a 203.

Es de la competencia municipal la ins-
trucción y la cultura, pero la situación
deficitaria de la Hacienda de los peque-
ños Municipios suscitó ya en su día la
colaboración del Estado en la construc-
ción de edificios escolares en forma de
aportaciones o subvenciones. Cita el au-
tor todos los antecedentes legales de la
cuestión, para fijar principalmente su
atención sobre la Ley de 1953, modifi-
cada por la de 1964 y disposiciones com-
plementarias, haciendo un resumen de
todo este cuadro legal.

Agosto 1968. Núm. 8.

Hacienda local: la nueva ordenación de
exenciones y bonificacioties en los Im-
puestos y Contribuciones del Estado
en relación con las Corporaciones lo-
cales, págs. 301 a 306.

Tras una alusión a los Decretos 1.049
y 1.051, de 1968, se lleva a cabo un es-
tudio de las exenciones y bonificacio-
nes en los impuestos y contribuciones
del Estado en relación con los entes
locales, aludiendo también a la Ley
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48/1966, de 23 de julio, de modifica-
ción parcial del Régimen local. Final-
mente el trabajo estudia alguno de los
impuestos a que afectan estas exencio-
nes y bonificaciones.

Septiembre 1968. Núm. 9.

Ceremonial y protocolo: Reglamento de
Precedencias y Ordenación de Auto-
ridades y Corporaciones, págs. 334
a 337.

Se considera un acierto el Decreto
1.483/68, de 27 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Preceden-
cias y Ordenación de Autoridades y
Corporaciones, pues supone una verda-
dera ordenación y sistematización de es-
ta materia.

SERRALLONGA, Luis G. de: Conducción
de detenidos, presos y penados, pági-
nas 340 a 342.

El autor comienza con una síntesis
histórica de las disposiciones que han
regulado esta materia para finalmente
destacar la actual legislación constitui-
da por los Decretos 162 de 1965 y 2.355
de 1967.

Honores y distinciones: Expediente pa-
ra la concesión del título de Hijo
Adoptivo de una localidad, págs. 349
a 352.

Como indica el título, se trata de un
proyecto de expediente para que una
Corporación pueda otorgar el título de
Hijo Adoptivo.

Revista Moderna de
Administración Local.

Barcelona, abril 1968. Núm. 684.

CORTINA TORAL, L.: El proyecto de Ley
sobre fiscalidad especial del suelo, pá-
ginas 98 a 105.

Se afirma que el proyecto de Ley
sobre fiscalidad especial del suelo, es
un intento importante para evitar la es-
peculación del mismo. Una de las pri-
meras derivaciones que tendrá el expre-
sado proyecto de Ley, es que su apli-

cación debe determinar, en los lugares
afectados, la supresión del impuesto so-
bre aumento de valor de las fincas, del
arbitrio sobre el aumento del valor de
los terrenos en todas sus modalidades.
En aplicación de este concepto, el Es-
tado será el recaudador del citado im-
puesto, derramando luego el 90 por 100
de lo recaudado sobre los Municipios
en los que recaía el derecho tributario.

SUBIRACH MARTÍNEZ, A.: Las rectifica-
ciones de sonificación y los derechos
adquiridos, págs. 130 a 133.

Aun cuando la Ley de Régimen del
Suelo y Ordenación urbana inicia una
acción a fin de dar fuerza a la Ad-
ministración para su poder correctivo,
éste queda supeditado al principio de de-
rechos adquiridos y de seguridad jurí-
dica que deben ser no tan sólo tenidos
en cuenta, sino que además preparados
para el futuro señalamiento de la zo-
na. Se comentan los artículos 48 de la
Ley del Suelo y 16 del Reglamento de
Servicios locales, así como el criterio
sustentado por el Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia de 5 de enero de
1968 que se reproduce en parte en el
artículo que comentamos.

Junio 1968 Núm. 686.

CORTINA TORAL, Lorenzo: Hacia una
nueva división territorial de España,
páginas 163 y 164.

Recoge este trabajo el ambiente que
se está formando acerca de la necesi-
dad de una nueva reestructuración de
la división territorial española, recogien-
do también la tendencia actual de la
concentración de Municipios, aludiéndo-
se a la Ley Orgánica del Estado que
prevé nuevas estructuraciones provin-
ciales.

Agosto-septiembre 1968. Núms. 688-689.

SUBIRACH MARTÍNEZ, Antonio: Los be-
neficios fiscales de la Ley del Suelo,
páginas 228 a 231.

La Ley de Régimen del Suelo y Or-
denación urbana determina que los pro-
motores y ejecutores de una urbaniza-
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ción pueden solicitar de la Administra-
ción el que se les concedan unos bene-
ficios fiscales, tanto estatales como lo-
cales, debido a que el incremento ex-
perimentado por los terrenos es conse-
cuencia de su labor particular. La apli-
cabilidad y procedimiento de este be-
neficio es objeto de consideración de una
sentencia del Tribunal Supremo, de 31
de enero, que se comenta en este ar-
tículo.

A. D. P.

b) EXTRANJERO:

Droit Administratif.

París, 20 abril 1968. Año XXIV. Nú-
mero 4.

MAZERES, Jean-Arnaud: De quelques
problémes dominants de la planifica-
tion francaise (Sobre algunos proble-
mas que dominan la planificación fran-
cesa), págs. 203-221.

Es en 1946 cuando la planificación
arraiga en el país francés. Expone el
autor los cinco planes que se han su-
cedido en el transcurso de este período
de tiempo y alude al sexto que se en-
cuentra en preparación. Planificar en la
libertad es sin duda el objetivo funda-
mental, pero es conveniente que esta li-
bertad no desemboque en la privación de
eficacia al plan.

20 mayo 1968. Año XXIV. Núm. 5.

LANVERSIN, J. de: La Loi d'orientation
fonciére du 30 decembre 1967 (La Ley
de orientación inmobiliaria del 30 de
diciembre de 1967), págs. 268-275.

Estudia el autor, en primer lugar, los
nuevos instrumentos de planificación ur-
bana, que están llamados a sustituir a
los planes generales y parciales de ur-
banismo e incluso a los planes de in-
terés regional ensayados en materia de
urbanización del litoral. Dos tipos de
documentos son analizados sucesivamen-
te : los esquemas directores de urba-
nización y urbanismo, y los planes de
ocupación del suelo. Pero la diferencia-
ción de su contenido no está totalmen-
te clara. Finalmente, en esta primera

parte expone el autor una nueva téc-
nica de acción urbana en lo que atañe
a las zonas de urbanización concertada.
Posteriormente, son estudiados los pro-
cedimientos de elaboración, la importan-
cia de su aplicación, la reglamentación
de las derogaciones y la tentativa de
reglamentación equitativa de los espa-
cios verdes.

SIMONNET, Maurice-René: Le controle
juridictionnel des incitations fiscales
(El control jurisdiccional de las inci-
taciones fiscales), págs. 275-282.

Las incitaciones fiscales constituyen
una novedad en el Derecho administra-
tivo y fiscal francés. Aplicadas, en pri-
mer lugar, fuera del territorio metropo-
litano, se han multiplicado en nuestros
días hasta el punto de convertirse en un
medio esencial de la acción económica
del Estado. Su creación es una conse-
cuencia de la concepción francesa del
papel del Estado en la economía. Un
Estado que opta por el liberalismo eco-
nómico no tiene necesidad de medios
de acción sobre la economía nacional.
Por el contrario, un Estado socialista
dirige la economía a través de todos los
medios de coerción que le da su situa-
ción de poseer el poder público. Fran-
cia no ha optado por ninguna de estas
dos formas y ha tratado de ensayar
un sistema económico original que hace
coexistir una cierta intervención del Es-
tado con la iniciativa privada. Final-
mente, el autor estudia el control por el
Juez del respeto a la norma jurídica y
el control con respecto a los riesgos de
error en las incitaciones fiscales.

20 junio 1968. Año XXIV. Núm. 6.

CHAPAL, Ph.: Recherche sur la notion
et le régime des actes juridiques á ca-
ractere «prospectif» (Investigación so-
bre la noción y el régimen de los ac-
tos jurídicos de carácter «prospecti-
vo»), págs. 323-335.

La asociación de los términos «jurí-
dico» y «prospectivo» puede parecer pa-
radójica, ya que el Derecho es con-
siderado generalmente como estático y
fija las situaciones en un momento dado
y de ahí a considerar que es esencial-
mente conservador no hay más que un
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paso que es fácilmente franqueable. La
«prospección», por el contrario, trata,
al fundarse en el análisis de la situa-
ción actual, de prever la evolución de
nuestro mundo sugiriendo medios de ac-
ción susceptibles de incidir en el curso
de los acontecimientos. Es, pues, esen-
cialmente dinámico. Posteriormente, el
autor estudia la originalidad de los ac-
tos jurídicos de carácter preventivo, así
como el valor jurídico de dichos actos.

20 julio-20 agosto 1968. Año XXIV.
Número 7-8.

COHÉN-JONATHAN, Gérard: Le recrute-
ntent et la formation du personnel
communal (La selección y formación
del personal municipal), págs. 363-379.

La función pública municipal sufre
actualmente una crisis que, al menos
parcialmente, responde a la crisis gene-
ral que afecta a la función pública en
Francia. Si esta crisis constituye la
preocupación esencial, es necesario, pa-
ra entenderla bien, analizar previamen-
te cómo se opera la selección de los
agentes municipales. A este respecto el
autor estudia las reglas de selección de
estos funcionarios y la crisis de voca-
ciones en lo que atañe a la función pú-
blica municipal. En un segundo epígra-
fe examina la formación de los agen-
tes municipales. En este terreno el ais-
lamiento de los Municipios ha sido un
obstáculo para la elaboración de un plan
concertado de formación y de perfeccio-
namiento del personal municipal.

Revue de Droit Public
et de la Science Politique
en France et a PEtranger.

París, marzo-abril 1968. Núm. 2.

CHAPUS, R.: Le service public et la
puissance publique (El servicio públi-
co y el poder público), págs. 235-283.

Se puede decir que el Derecho admi-
nistrativo es a la vez e igualmente el
Derecho de los servicios públicos y el
del poder público, ya que cabe afirmar
que es ante todo el Derecho de los servi-
cios y el poder públicos. El autor exa-
mina el Derecho administrativo como
Derecho del servicio público para pasar

, posteriormente a hacer también un de-
tenido análisis del contencioso-adminis-

trativo como un contencioso del poder
público.

JOUVE, E.: Recherches sur la notion d'ap-
parence en Droit administratif fran-
jáis (Investigaciones sobre la noción
de apariencia en Derecho administra-
tivo francés), págs. 283-334.

Se puede decir de un acto que es apa-
rente cuando se presenta con los carac-
teres que no corresponden a su natura-
leza real y pueden entrañar un perjui-
cio al mismo. La teoría de la apariencia
consiste en dar a estos actos, mediante
ciertas condiciones, los mismos efectos
jurídicos que tendrían los actos regulares
de los que no son más que una imitación.
El autor examina, en una primera par-
te, las situaciones jurídicas aparentes,
dividiendo en dos secciones el estudio
de los funcionarios de hecho y de los
funcionarios de derecho. En la segunda
parte, se analizan los actos jurídicos apa-
rentes y en concreto los actos de las
autoridades de hecho y los realizados por
los funcionarios de derecho.

Mayo-junio 1968. Núm. 3.

LALUMIÉRE, C.: Les concours internes
(Los concursos internos), págs. 481-543.
El Estatuto de Funcionarios france-

ses de 19 de octubre de 1946, establece
dos reglas: la primera, era la obligación
impuesta a la Administración de selec-
cionar por concurso los empleados de las
categorías A, B, C y D, y la segunda,
era la obligación llamada del doble con-
curso, es decir, que para el acceso a las
categorías A y B, la Administración de-
bía, paralelamente a los concursos ex-
ternos abiertos a los candidatos con cier-
tos diplomas, organizar concursos inter-
nos para candidatos ya funcionarios. El
nuevo Estatuto general fue aprobado el
4 de febrero de 1959 y conserva los an-
teriores principios. El autor con una vi-
sión realista estima que si la generaliza-
ción de los concursos internos parece
actualmente algo inevitable, más que
deplorar esta situación, es preferible in-
tentar mejorar su funcionamiento.

BELLANGER, F.: Les présomptions d'au-
thenticité et de sincerité des actes
administratifs (Las presunciones de
autenticidad y de sinceridad de los ac-
tos administrativos), págs. 545-605.
Un escrito es auténtico, en el sentido

propio del término, cuando emana real-
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mente de aquel a quien es atribuido.
Examina el autor el tema de la existen-
cia de una presunción de autenticidad
en favor de los actos administrativos.
Posteriormente, el autor examina la pre-
sunción de sinceridad y las bases de este
principio, así como sus condiciones de
admisión. Para el autor la autenticidad
de un escrito no tiene en el Derecho
público la misma importancia que en
Derecho civil. El progreso de la con-
ciencia jurídica admite cada vez más
difícilmente que para la seguridad de
las relaciones jurídicas pueda aún pre-
ferirse la apariencia a la realidad.

Revue Internationale
des Sciences Sociales.

París, Unesco, 1968. Vol. 20. Núm. 3.

BARBICHON, G.: Le chmgement social:
Imwvation ou conformisme? (El cam-
bio social: ¿ Innovación o conformis-
mo ?), págs. 453-473.

Ciertas corrientes de análisis de los
hechos sociales han concedido una gran
importancia al tema de la resistencia al
cambio. El análisis de las transforma-
ciones de las sociedades modernas con-
cede un lugar cada vez más importante
al cambio intencional, que introduce un
modo de acción, si no nuevo, al menos
reforzado, sobre los conjuntos sociales.

PAREEK, U.: Les schémas de motivation
et la planification des changements
sociaux (Los esquemas de motivación
y la planificación de los cambios so-
ciales), págs. 508-519.

Los especialistas de las ciencias so-
ciales han intentado explicar los cam-
bios sociales de diferentes maneras. Las
ciencias sociales han progresado extra-
ordinariamente en este último siglo, pe-
ro la cuestión fundamental permanece
sin resolver. Estudia el autor tres mo-
tivaciones importantes: la del deseo de
triunfar, la de la proyección hacia el
futuro y la de la dependencia.

Nuova Rassegna di
Legislazione, Dottrina
e Giurisprudenza.

Florencia, 16 febrero 1968. Año 24. Nú-
mero 4.

BANDINELLI, M.: Preparazione e com-
petenza dei pubblici amntinistratori
(Preparación y competencia de los ad-
ministradores públicos), págs. 393-399.

El autor centra su trabajo en el aná-
lisis de la preparación y competencia
de los administradores públicos, pues de
ellos se derivan grandes beneficios o
cuantiosos males para los Municipios.
Una vez elegidos deben actuar según su
conciencia y no a las órdenes de un
partido político.

ESPOSITO, R. L.: Attivitá del Comune
e responsabilitá dello Stato (Actividad
del Municipio y responsabilidad del
Estado), págs. 399-408.

El autor estudia la responsabilidad de
la Administración pública en general pa-
ra pasar después al análisis de la acti-
vidad del Alcalde y del oficial sanita-
rio como representante de órganos es-
tatales en el ámbito municipal.

VIANELLO, M.: // ruólo della Provincia
oggi nel quadro de He autonomie lo cali"
(El papel de la Provincia hoy en el
marco de la autonomía local), pági-
nas 410-416.

Después de una breve introducción el;
articulista examina el papel tradicional'
y nuevo de la Provincia. La Provincia.
hoy en día es insuficiente para resol-
ver de manera moderna los problemas-
que actualmente se la presentan. La ten-
dencia actual es agrupar los Municipios-
en un ámbito más amplio de tipo re-
gional. El autor examina los poderes y
la autonomía de la Pxovincia.

ROCCELLA, D. y E.: L'evizione in Diritto
avile e nella espropiazione per causa--
di pubblica utilitá (La evicción en el
Derecho civil y en la expropiación por
causa de utilidad pública), páginas-
422-442.

Un detenido análisis realizan los au-
tores sobre el tema de la evicción em
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la expropiación por causa de utilidad
pública y las consecuencias que pueden
surgir en la aplicación de esta institu-
ción de origen privado a la expropiación
forzosa.

16 marzo 1968. Año 24. Núm. 6.

1 marzo 1968. Año 24. Núm. 5.

GIORGIANNI, E.: / consorzi ira gli Enti
locali territoriali (El consorcio entre
Entes locales territoriales), páginas
537-539.

No es fácil dar una noción única y
señalar caracteres esenciales que dife-
rencian las varias figuras del consorcio
•de otras figuras asociativas. El autor
va analizando las diferentes definicio-
nes dadas por la doctrina con respecto
a la definición de consorcio y de las
figuras afines. Estudia ¡os diversos ti-
pos de consorcio y su constitución, así
como las causas de extinción de los mis-

PRAGA, L.: Espértense di pubbliche re-
lazioni nell'Amministrazione pubblica
(Experiencias de relaciones públicas
en la Administración pública), pági-
nas 563-569.

La organización de la Administración
pública puede considerarse buena y efi-
ciente en la medida en que sus órga-
nos dispongan de mecanismos apropia-
dos para poner de relieve las necesida-
des colectivas e informar la conducta
administrativa para adaptarla a las exi-
gencias del bien público. El autor da
a conocer sus experiencias en el tema
que estudia.

TORRI, A. P.: // contó consuntivo dei
Convuni e delle Province (Las cuentas
generales de los Municipios y de las
Provincias), págs. 723-725.

Expone el autor la normativa vigen-
te en Derecho municipal italiano sobre
la aprobación de las cuentas generales
de los Municipios y Provincias en Ita-
lia. Comenta también una circular que
señala las principales normas que regu-
lan esta materia según los nuevos mo-
delos de cuentas.

BERTOLDI, F.: // ruólo della regione
nell'organizzazione dei servizi sanitari
(El papel de la región en la organi-
zación de los servicios sanitarios), pá-
ginas 760-789.

El autor examina los problemas de
organización del sector sanitario en al-
gunas regiones italianas haciendo un es-
tudio comparado con otros países y con-
cretamente con Austria, Checoslovaquia,
Inglaterra, Yugoslavia, Noruega y Po-
lonia. Posteriormente pasa el autor a
referirse a las perspectivas de progra-
mación regional sanitaria en Italia.

COGONI, A.: Alcune osservaziom sulla
potestá legislativa regionale (Algunas
observaciones sobre la potestad legis-
lativa regional), págs. 769-778.

La Corte Constitucional italiana, en
una decisión reciente, ha estimado que
subsiste la competencia de la Comisión
Central para la Hacienda municipal en
orden a la aprobación de los reglamen-
tos orgánicos del personal pertenecien-
te a los Municipios que se encuentran
en la imposibilidad de conseguir su asi-
milación al Estatuto general. El autor
da a conocer detalladamente el contenido
de la decisión de la Corte Constitu-
cional.

F. L. B.

County Councils Gazette.

Londres, agosto 1968.

ATKINSON, J. R.: Regional Planning. A
National View (El planeamiento regio-
nal como cuestión nacional), pág. 238.

Desde su atalaya—y fundamentalmen-
te campo de acción—<le la Oficina de
Planeamiento del Condado de Durham,
en el Norte de Inglaterra, Mr. Atkin-
son está en condiciones óptimas para
enjuiciar lo que la Región como cir-
cunscripción delimitadora de competen-
cias puede aportar para el logro de una
política coordinada del planeamiento.

La Conferencia de la Asociación de
Planeamiento Urbano y Rural reunida en
junio último, brindó al autor la ocasión,
que aprovechó, de presentar una comu-



650 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL

nicación sobre el tema «¿Qué es un
Plan regional?», cuya condensación cons-
tituye el articulo de que aquí se da
cuenta.

Afirma el autor que no está exenta
de ironía la formulación de esta pre-
gunta en 1968, cuando comenzó en 1964
con una explosiva actividad el plantea-
miento del segundo Plan regional bri-
tánico, que al cabo de cuatro años está
reducido poco menos que a pompas de
jabón.

«En nuestro actual estado de incerti-
dumbre y confusión intelectual sobre el
planeamiento regional...», confiesa el
autor. Por ello se decide a explicar, pri-
mero, en qué consiste una Región y qué
problemas plantea. Estudia sus compo-
nentes económicos y urbano-rurales pa-
ra poder referir a la Región un Plan
concreto. El contenido de éste sería, así,
resultado de combinar cinco principales
ingredientes: objetivos básicos, determi-
nación de una base económica y de
población correctamente fijada, elemen-
tos físicos al planeamiento, inversiones
y recursos que es preciso movilizar, y
por último la instrumentación—la «ma-
quinaria», dice—adecuada para ejecutar
y revisar el Plan.

Describe y comenta Atkinson por se-
parado cada uno de estos cinco princi-
pales elementos y finaliza su artículo
con las tres conclusiones siguientes:
1.a A pesar de todos los «prometedores
puntos de partida» y de los «estimulan-
tes progresos», se ha avanzado muy po-
co en la política del planeamiento regio-
nal. 2.8 No es posible dar una respuesta
exacta sobre la naturaleza y contenido
de un Plan regional. Es preciso, antes,
despejar las áreas de confusión por que
atraviesa el camino. Se esperaba mucho
y se ha logrado muy poco. Lo necesa-
rio ahora es mejorar el sistema con arre-
glo al cual ha de ser preparada la es-
trategia regional flexible y mejorar y
depurar los procedimientos utilizados pa-
ra llevarla a cabo, con lo cual, Atkin-
son no se proclama necesariamente un
tecnócrata. 3.° Es ineludible que del De-
partamento de Asuntos Económicos ema-
ne una clara definición de objetivos, un
programa integral de trabajo que permi-
tan un «diálogo» fructífero, una pre-
paración idónea de métodos y de ma-
quinaria.

Octubre 1968.

DUFTON, B.: Sour ees of Local Revenue
(Fuentes de ingresos locales), pág. 277.

El Real Instituto de Administración
Pública de Gran Bretaña, dice el autor.
Tesorero del Condado de North Riding,
de Yorkshire, hizo una notable contri-
bución al estudio de la imposición local
con la publicación en 1956 de New Sour-
ces of Local Revenue, que ahora am-
plía al dar a la luz el trabajo Sour ees
of Local Revenue. Esta obra significa
una reconsideración de la totalidad del
problema de hallar fuentes supletorias
de ingresos para las autoridades locales,
a través del examen de una amplia ga-
ma de impuestos locales posibles, con
la esperanza de que la reorganización-
de gran número de pequeñas Entidades-
locales encuentre más fácil la variación
de los tipos de imposición para ade-
cuarlos a su organización político-admi-
nistrativa.

El autor alude a los ventajosos fru-
tos del trabajo emprendido por el Real
Instituto, que se atiene a tres funda-
mentales postulados de la imposición fis-
cal correcta: equidad en su distribución,,
agilidad en la variación de los tipos im-
positivos y economía en la recaudación-
y administración de los impuestos.

Dufton estudia los diversos conceptos-
tributarios, sus posibles modificaciones-
y sus rendimientos, a través de comen-
tarios sobre cuadros suficientemente ex-
presivos. Y no faltan las necesarias acla-
raciones sobre la índole de relaciones
entre las autoridades central y locales,
especialmente desde el punto de vista
fiscal.

Public Management.

Washington, agosto 1968.

GARDNEK, Howard: Selecting a city Ma~
nager (La selección de un Alcalde),
página 200.

La totalidad del número 8 (volumen 50)
de Public Management, correspondiente
al pasado mes de agosto, está dedicada
a la formación, reclutamiento y méto-
dos de trabajo del Alcalde, del Mana-
ger y del Consejo local, con lo que se
pretende poner el acento en la labor de
los equipos gestores al apuntar a la efi-
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cacia en los logros de la política local.
En esta línea, los comentarios de Gard-
ner tienen todo el valor que les presta
la experiencia de un Director de la Li-
ga de Ciudades de California durante
treinta y dos años, lo cual ha constitui-
do para él una excelente oportunidad de
observar los procesos de designación de
Alcaldes, a través de centenares de con-
tactos con éstos, con Consejeros locales
y con Managers.

Gardner se muestra totalmente parti-
dario de la participación del Consejo lo-
cal en la designación del Manager. De-
dica la tercera parte de su exposición
a dar cuenta de la totalidad del proceso
de selección de un Manager para Rich-
mond. El Alcalde próximo a cesar anun-
ció su retiro año y medio antes de la
fecha del cese, para dedicar ese perío-
do a la selección de su sucesor y a la
preparación de un trámite suave, evi-
tando a la administración de la ciudad
«1 trauma que toda interrupción y sus-
titución de funciones significa. Merece
la pena indicar al lector el interés que
ofrece la lectura del proceso de selec-
ción, en el que intervino un Comité
constituido por el Alcalde saliente, un
Consejero de la ciudad y cinco hombres
de negocios de la localidad, designados
todos por el propio Alcalde. Impresiona
la elaborada y compleja técnica de se-
lección que el Comité utilizó, y de la
<jue salió el nuevo Manager de Rich-
mond: Alan Kiepper.

En esa labor de equipo, responsable
y consciente, toma pie Howard Gardner
para exponer las condiciones que, a su
juicio, debe reunir todo proceso selecti-
vo. Se trata, dice, de una actitud de
doble dirección, que compara con una
vía pública en la que se circula en dos
sentidos. Es cierto que la tarea de la
selección impone una grave responsabili-
dad al Comité que la ha de llevar a
cabo; pero no es menos cierto que esa
•corriente descendente debe correspon-
derse con otra ascendente en la que los
aspirantes al cargo de Manager, cons-
cientes de sus deberes y de sus futuras
obligaciones, formulen una solicitud res-
ponsable, esto es, soliciten sólo cuando
con arreglo a su criterio se encuentren
suficientemente preparados para asumir
la carga de regir los destinos de la ciu-
dad. La solicitud ha de ser, pues, res-
ponsable. Para ello debe hacer cuanto
esté de su mano por informarse de los
problemas de la ciudad, de los medios
de que la Administración de ésta dis-

pone para proveer a aquéllos, y al mar-
gen de todo ello examinarse introspec-
tivamente para valorar su preparación
y fuerzas.

En torno a estas ideas discurre el ar-
tículo de Gardner con la ambiciosa as-
piración de fijar la totalidad del proce-
so de designación de un Alcalde y de
valorar sus mejores posibilidades.

Septiembre 1968.

BOESEL, Andrew W.: The Kerner Re-
port: The City Responds (El Infor-
me Kerner: responde la ciudad), pá-
gina 222.

No podemos sustraernos a la tenta-
ción de recoger este estudio, en nues-
tras referencias, que si afortunadamente
no resulta de directa utilidad al públi-
co español por la total ausencia de pro-
blemas raciales en nuestra Patria, brin-
da, en cambio, un ancho panorama so-
bre los hechos y sobre las ideas que
acerca de la cuestión racial constituye
el tras fondo de la sociedad norteame-
ricana, al menos en un muy amplio
sector.

El Informe Kerner, fruto de los tra-
bajos de la National Advisory Com-
mission on Civil Disorders, discutió y
analizó las causas de los desórdenes que
últimamente se enseñorearon de las ciu*
dades norteamericanas; y por otra par-
te señaló los medios y medidas condu-
centes a su represión y evitación. «Esta
es nuestra conclusión básica—declara el
Informe—: nuestra Nación se está mo-
viendo hacia dos sociedades, blanca y
negra, separadas y desiguales». Tal In-
forme formula duras críticas al gobier-
no local por haber contribuido a fomen-
tar la división del pueblo americano en
dichas dos sociedades.

A consecuencia del Kerner Report la
ICMA (Asociación Internacional de Al-
caldes de Ciudades) consultó a sus miem-
bros sobre sus reacciones frente al In-
forme. Y en este artículo Boesel reco-
ge las opiniones más sobresalientes, que
pueden resumirse en una aceptación de
los hechos y de las causas, pero a la
vez en una estimación de la escasa no-
vedad del Informe, puesto que las me-
didas y actitudes correctoras propuestas
estaban ya en vías de ej ecución con an-
terioridad a la elaboración del Informe.

En cualquier caso, repetimos que el
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interés del artículo reside en que faci-
lita una apreciación general del proble-
ma racial que mina los fundamentos de
la opulenta sociedad norteamericana.

Rural District Review.

Londres, noviembre 1968.

MASÓN, Dennis: A cultural revolution
(Una revolución cultural), pág. 298.

Se refiere el autor de este comenta-
rio a la posición del Gobierno local bri-
tánico en materia de educación, en cuyo
aspecto están cambiando mucho las ideas
y las actitudes políticas. Todo ello re-
percute, naturalmente, en la Hacienda
local y éste es el verdadero caballo de
batalla de toda política local. Recuer-
da el autor el grito de guerra «¡dismi-
nución de impuestos!» con que los fu-
turos Consejeros se presentan como can-
didatos para acceso a los órganos rec-
tores locales. Pero ese grito fue tan sólo
un escalón que, utilizado, ya no sirve;
y desde la altura de la elevación polí-
tica, los problemas se ven... a través
de los impuestos.

Plantea el autor la necesidad de una
reforma cultural, aportando datos que
hacen pensar: Sólo el 80 por 100 de la
población se beneficia en general de to-
dos los adelantos y comodidades de la
vida moderna y ese 80 por 100 reside en
las ciudades. Es decir, el 20 por 100 de
la población británica es rural y en el
medio rural aún no han calado los
avances de esta civilización técnica. Por
el contrario, la televisión, como vehícu-
lo educativo, ha hecho bastante en la
promoción cultural del campo, pero a la
vez ha estimulado el aburrimiento so-
cial cuando no ha llegado más lejos,
creando «más daño que cualquier vio-
lencia» y originando una laxitud moral
y sexual que caracterizan bastante a la
sociedad de nuestra época.

Se trata, pues, de que las autorida-
des locales intervengan activamente en
este frente para combatir, en esta civi-
lización del ocio, la deformación de la
personalidad que sólo a una deformación
social conduce. La creación del Minis-
terio de las Artes ha sido un gran paso
que abre la esperanza a quienes desean
orientar a esta sociedad tan empobreci-
da espiritualmente. Y acaso comienzan a
ser notados los beneficios de su creación.

«Aportar a los medios rurales entrete-
nimientos de primera clase, dice Masón,
es un valioso servicio». «Las escuelas
han realizado una labor de primer ran-
go desde la guerra, continúa, presentan-
do a los niños composiciones musicales
y dramáticas». Es decir, se trata de la
conveniencia de que en el medio rural
las autoridades establezcan centros cul-
turales e impulsen y animen a los que
existan, para fomentar entre los admi-
nistrados, y muy especialmente entre el
sector juvenil más avanzado, el gusto
por la música y el teatro, y por las ar-
tes en general. Las exposiciones, mu-
seos, certámenes de todo tipo, reuniones,
conferencias, conciertos, etc., son una
poderosa palanca que es preciso instru-
mentar para que pueda ser alcanzada la
meta de armar moralmente a una pobla-
ción rural que sólo puede contemplar el
brillo externo del ambiente urbano sin
el recurso de atender a su propia for-
mación cultural y espiritual, por la ca-
rencia de los medios necesarios para
crearla, fomentarla y sostenerla. El cam-
po que aquí se ofrece al Gobierno local
es inagotable y es necesario operar en éL

Secretarles Chronicle.

Londres, octubre 1968.

FOULKES, David: The Parliamentary
Commission for Administration (La
Comisión parlamentaria de Adminis-
tración), pág. 338.

La Oficina del Comisario Parlamen-
tario británico lleva ocho meses en fun-
cionamiento y debe su creación a la Par-
liamentary Cotmnissioner Act de 1967.
En este artículo Foulkes examina los
resultados de su labor, contrastados con
las facultades de que está investido el
Comisario. Los informes que hasta aho-
ra ha rendido éste, en número de cua-
tro, están referidos a la organización de
la Oficina y a los métodos utilizados
para resolver las quejas y encuestas en
que ha de intervenir (noviembre de 1967),
al ruido producido en el aeropuerto de
Londres (diciembre de 1967), al caso del
campo de concentración de Sachsenhau-
sen (indemnizaciones pactadas entre los
Gobiernos de Alemania e Inglaterra) y,
por último, a la gestión anual que al-
canza a los últimos nueve meses de la-
bor del Comisario. En ese tiempo ha
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recibido 1.069 quejas, de las cuales 849
fueron objeto de investigación y 220 es-
tán aún bajo su examen.

Para el estudio de los informes del
Comisario funciona un Select Committee
en la Cámara de los Comunes, cuya in-
tervención estudia también Foulkes en el
artículo. De la labor del Select Com-
mittee depende que las quejas estudiadas,
elaboradas y tramitadas por el Comisa-
rio sean tratadas en los Comunes. Y
ello da ocasión a elaborar doctrina re-
ferida a cuestiones muy importantes de
la Administración, porque, en definiti-
va, se trata de enjuiciar la legalidad de
su actuación y la oportunidad de sus de-
cisiones.

Ello da lugar a que Foulkes cite los
debates sobre la doctrina de la respon-
sabilidad ministerial, que comenta con
cierta amplitud.

En definitiva, el artículo perfila la
peculiar configuración de las atribuciones
del Comisario parlamentario y del Se-
lect Committee, que guardan evidente re-
lación con la institución nórdica del
Ombudsman y que están encaminadas a
garantizar que el Parlamento trate las
cuestiones con la amplitud debida, que
el elector vea canalizadas sus aspira-
ciones para que tengan estado en la Cá-
mara y para lograr que la Administra-
ción depure su actividad para que la
mantenga constantemente en la línea le-
gal. Aquí es donde el autor señala có-
mo el Select Committee ha exigido del
Comisario parlamentario, apurando toda
precisión, que dirija sus esfuerzos no
tan sólo a descubrir las malas decisio-
nes, sino también las malas leyes. In-
teresante distinción que, por una parte,
atañe a la posibilidad de determinar la
existencia o inexistencia de responsabi-
lidad ministerial y que, por otra, posi-
bilita la mejora de la legislación a tra-
vés de las reformas motivadas por una
crítica nacida de la pulsación de las
realidades.

The Municipal Review.

Londres, agosto 1968.

PESCHEK, David, y LYONS, Valerie: De-
velopment Ministry proposed at TCP A
Conference (En la Conferencia de la
TCPA es propuesto un Ministro para
el Desarrollo), pág. 332.

La Asociación de Planeamiento Rural

y Urbano de Londres, se ha reunido con
carácter especial para el estudio de las
medidas conducentes a asentar una po-
lítica de desarrollo económico regional.
El profesor de Administración pública
en la Escuela de Economía de Londres,
Peter Self, ha presentado una comuni-
cación en la Conferencia, que es la que
aquí glosan los autores.

El hecho cierto hoy, es que los Con-
sejos locales de Planeamiento económi-
co evitan interferirse en las actividades
de las autoridades locales y con las que
ejercen el control central del uso del
suelo. Esta situación llevará a un fra-
caso de la acción planificadora, porque
al autolimitar su actuación, tales Con-
sejos de planeamiento propenden a la
inactividad y a la ineficacia.

En su consecuencia, el profesor Self
propone la creación de un Ministerio
para el Desarrollo regional y local, con
lo que se lograría un planeamiento eco-
nómico y físico a nivel regional, el es-
tablecimiento de una orientación más efi-
caz para las autoridades de planeamien-
to local y la concentración de equipos
de planeamiento regional.

El artículo desentraña estos postula-
dos y explica las ventajas que de la
creación de tal Ministerio habrían de
derivarse.

Octubre 1968.

RAWLINSON, J. G.: ¿What is a Mana-
gement consultante (¿Qué es un Con-
sejero de gestión?), pág. 451.

En una conferencia sobre la produc-
tividad en la Administración local, Sir
William Hart, antiguo Director general
y Secretario del Consejo del Gran Lon-
dres, proclamó: «El Gobierno local no
es un mundo cerrado. Debemos mirar
afuera. Podemos aprender de los con-
sejeros procedentes de la industria y de
la gestión»—término, éste, ambiguo y
muy preciso a la vez que en su versión
original inglesa del management va pro-
gresivamente barbarizando nuestro no
poco martirizado léxico castellano—.

Es decir, en el ansia de contrastar
técnicas de organización y de gestión,
las autoridades públicas quieren homo-
logarse con esas otras autoridades téc-
nicas, de forma que la visión de los
problemas no sea unidireccional ni esté
arriscada en una rutina ni en un esca-
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so sentido de la responsabilidad, en mu-
chos casos. Es así cómo los aires ad-
ministrativos se renuevan con las ma-
sas frescas procedentes del mundo del
negocio, avezado a tratar las cuestiones
directamente, con ímpetu, y con espí-
ritu de decisión rápida, concreta, segura.

¿Es conveniente la irrupción del ex-
perto en gestión empresarial en la Ad-
ministración pública? ¿Qué la justifica?

El planteamiento de estas preguntas
es la temática del artículo comentado
a través de estas líneas, y las respues-
tas constituyen unos argumentos cuya
lectura resulta interesante.

Rawlinson encuentra cuatro razones
que sirven de justificación para que la
Administración recurra a los expertos.
En primer lugar, éstos se hallan en una
posición de independencia respecto de los
Consejos locales, que les permite enjui-
ciar y actuar con libertad. Por otra par-
te, pueden concentrar todo su esfuerzo
en las cuestiones que les son confiadas
por los Consejos locales, evitando que
por la diversificación de actividades, que
en otro caso se dan, queden desatendi-
dos otros problemas y que su labor se
convierta en rutinaria. En tercer lugar
aportan a la Corporación el beneficio de
su experiencia vivida en otras entida-
des locales, con lo que el tratamiento de
un problema dado adquiere las máxi-
mas posibilidades de acierto. Tal expe-
riencia se extiende, además, a su labor
en organizaciones industriales, comercia-
les, corporativas, etc., que le ofrecen
una amplia perspectiva. Por último, se
trata de un funcionario «transitorio»,
que no gravará perennemente a la Cor-
poración y que por su carácter altamen-
te cualificado ofrece garantías de acier-
to, sin resultar onerosas para la auto-
ridad local las funciones esporádicas que
se le solicitan.

Noviembre 1968.

The tBig City» method of Administra-
tion (El método de administración de
la «Gran Ciudad»), pág. 481.

El Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local de Birmingham ha estu-

diado los efectos del sistema de admi-
nistración de la ciudad de Birmingham
en un trabajo que ha destinado a la Real
Comisión sobre Gobierno local.

Se trata de averiguar cuál es la gra-
dación óptima de las competencias ju-
risdiccionales y territoriales de las au-
toridades locales, o dicho de una ma-
nera más vulgar, se pretende la deter-
minación de la dimensión más ventajosa
de la autoridad local en orden al logro
de la máxima eficacia en la dotación,
control y gestión de los servicios.

El artículo, recogiendo la afirmación
sustancial del Instituto, comienza seña-
lando que la escala, la gradación de fun-
ciones no predetermina las formas pre-
cisas de la organización administrativa,
sino que más bien constituye un contex-
to que ofrece cierta graduación de al-
ternativas posibles.

La observación que ha dado pie al
trabajo, está apoyada fundamentalmen-
te en el funcionamiento de cuatro de-
partamentos de la Administración de
Birmingham: Infancia, Enseñanza, Vi-
vienda y Obras públicas, y sobre tal
muestreo son considerados seis aspectos
fundamentales de la función pública:
descentralización, delegación y discrecio-
nalidad, especialización y perfecciona-
miento, coordinación, relaciones con el
público y status de los miembros ele-
gidos.

Así llegan los redactores del estudio
a definir en términos generales las ven-
tajas e inconvenientes más probables que
ofrecen las autoridades locales de gran-
des dimensiones.

Los inconvenientes que de ello pue-
den derivar, señala el equipo de traba-
jo, pueden ser superados, al menos par-
cialmente, mediante la descentralización
y la delegación de responsabilidades,
además del establecimiento de una efi-
caz coordinación.

C.-E. R. DEL C. Y DE N.
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