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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL: Acomodación
de la Ley General Tributaria a
las Haciendas locales. XVII Se-
minario de Investigación. Ma-
drid, I. E. A. L., 1972, 271 pá-
ginas.

El libro que recensionamos con-
tiene el desarrollo del XVII Semi-
nario de Investigación organizado
por el Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, que se celebró
en Sevilla en mayo de 1971. Ac-
tuó como moderador el doctor don
Jaime García Añoveros, profesor
de Derecho financiero, y partici-
paron una treintena de asistentes,
en su mayoría pertenecientes a
los Cuerpos nacionales de la Ad-
ministración local.

Aunque el título del Seminario
fue «El procedimiento tributario
en las Corporaciones locales», lo
cierto es—como explica Rovira
Mola, presentador del libro y re-
copilador del texto, al mismo tiem-
po que ponente junto a Antonio
Tastet— que el título original fue
con el que ahora aparece, ya que
el «repertorio de propuestas no se
limitó a cuestiones de procedimien-
to tributario, sino que... abarcaba
una temática tan amplia y dispar
que iba desde difíciles interroga-
ciones de ciencia de la Hacienda,
en su vertiente local, hasta deta-
lles tan minuciosos como las con-
diciones requeridas por un recau-

dador para el desempeño de 6U
cargo».

La publicación está dividida en
cinco partes, la primera de las
cuales se refiere a la «Aplicabili-
dad a las Haciendas locales de la
Ley General Tributaria, Regla-
mento General de Recaudación y
otras normas estatales generales».
Las restantes tienen como títu-
los : «Principios generales del or-
den público», «Normas tributa-
rias», «Los tributos» y «La gestión
tributaria». En cada punto trata-
do se recoge la conclusión del Se-
minario, la propuesta de la ponen-
cia, la indicación de las comuni-
caciones recibidas, los criterios de
los asistentes y un comentario fi-
nal del propio autor de la reco-
pilación que sirve para insistir en
algunos puntos, completar la con-
clusión o aportar las últimas no-
vedades legislativas.

Las discusiones relativas a si las
regulaciones estatal y local deben
ser uniformes, replantean el viejo
tema de la autonomía local y
aunque una postura rígida sea ex-
tremista, romántica y seguramen-
te trasnochada, no cabe olvidar
que dentro de unas directrices ge-
nerales, con una adecuada coordi-
nación, es posible atender las pe-
culiaridades de la Vida local y la
variedad de los entes que la ori-
ginan. De ahí que la afirmación
de Rovira (pág. 18) de que «los
conceptos y la terminología ha-
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irían de ser idénticos en ambas
esferas tributarias» que, por otra
parte, responde a la tendencia de
la normativa y de los proyectos
más recientes, se está olvidando
de una rica y tradicional termi-
nología en materia tributaria lo-
cal. Si hay que aclarar los con-
ceptos, evitando el confusionismo,
no vemos por qué hay que olvi-
darse de unas denominaciones que
hacen referencia directa al ente
que las utiliza como fuente tribu-
taria.

Beligerancia o neutralidad de
las Corporaciones locales en ma-
teria fiscal, dinamismo o pasivi-
dad. Preocupación de los Munici-
pios y las Provincias por las fuen-
tes de sus ingresos incidiendo con
su actividad en las economías de
los administrados y suscitando la
participación de la comunidad ve-
cinal, interesándola por el destino
de sus aportaciones, o bien pasi-
vidad total o casi total de los en-
tes locales, privados de 6us fuentes
tributarias que cada vez en mayor
medida han pasado a manos del
Estado y que se limitan a recibir
las subvenciones y ayudas estable-
cidas. Si por un lado se alejan los
conflictos, por otro puede ser que
se sequen los canales, ya mengua-
dos, de la preocupación ciudadana.
Todos estos problemas abordados
en las conclusiones iniciales del
Seminario merecen un amplio co-
mentario de Rovira Mola con el
qué coincidimos en líneas gene-
rales.

La temática toca después cues-
tiones mucho más concretas y de-
finidas aunque siempre interesan-
tes, muchas de las cuales constitu-
yen el caballo de batalla diario de
los profesionales que han de apli-
carlas constantemente. El estudio

de cada una de ellas sirve para
contrastar tanto la imposibilidad
de aplicar sin más los preceptos
generales como las bondades y la-
gunas de la actual regulación de
las Haciendas locales.

El completo estudio de los dis-
tintos aspectos de la normativa tri-
butaria a nivel local realizado en
este XVII Seminario de Investiga-
ción, que se completa en la pu-
blicación con la altura y el acierto
de los comentarios de un especia-
lista en la materia, habrá dé ser-
vir, sin duda, de extraordinaria
ayuda a la hora de enfrentarse con
la redacción de los textos positi-
vos que desarrollarán la futura y
discutida—aun antes de iniciarse
las verdaderas discusiones—y por
el momento casi olvidada Ley de
Bases de Régimen local. Al Insti-
tuto de Estudios de Administra-
ción Local debemos agradecer que
haya hecho posible, con la apari-
ción de este libro, una aportación
tan valiosa para las tareas legis-
lativas.

PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ.

KLIKSBERG (Bernardo): El pensa-
miento organizativa: del taylo-
rismo a la moderna teoría de la
organización. Buenos Aires, Edi-
ciones Depalma, 1971, 612 pá-
ginas.

El autor se propone un objetivo
central: reflexionar sobre el des-
arrollo mismo del pensamiento or-
ganizativo y adopta para hacerlo
una línea metodológica bien defi-
nida y por cierto no muy usual en
la materia—nos dice en su prólogo
el profesor Santos E. Ferreira—.
Ejerce una rigurosa práctica demi-
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tificadora. No acepta dogmas, ta-
búes, ni autoridades infalibles de
ninguna índole; revisa críticamen-
te todos los supuestos admitidos y
no se deja impresionar por la au-
toridad, atribuida usualmente a
autores de nombradla. Quiere, co-
mo lo explica, reemplazar la at-
mósfera de respeto reverencial hoy
existente en gran parte de la lite-
ratura, por un clima crítico que
entiende el único feraz para el
desenvolvimiento del trabajo cien-
tífico.

Dentro de la extensa gama de
aportes considerables que realiza
la obra—afirma el profesor Ader
en su prólogo—, que sería muy
largo enumerar, resultan particu-
larmente interesantes las incursio*
nes por la sociología del conoci-
miento que abundan en su desarro-
llo, la preocupación por vincular
las ideas defendidas por los dife-
rentes expositores y sus extraccio-
nes sociales, así como las realida-
des socio-económicas que les toca-
ba vivir.

El autor considera—nos lo anti-
cipa en el prefacio—que en ad-
ministración existe un gran va-
cío cognoscitivo de múltiples con-
secuencias. Es muy poco lo que
se ha hecho en materia de refle-
xión sobre el desarrollo mismo del
conocimiento administrativo. Han
sido escasamente tocadas, y en for-
ma general ocasional, áreas esen-
ciales de esta autorreflexión, co-
mo la comprensión de las relacio-
nes entre las teorías administrati-
vas y la realidad histórica de la
época en que se emitieron, la fun-
ción concreta cumplida por las
técnicas de administración en di-
versas estructuras históricas, la
sistematización de los autores en
escuelas y la precisión de diferen-

cias entre los sistemas de valores,
metodologías, niveles de análisis,
etcétera, de las distintas escuelas.

El texto se divide en treinta y un
capítulos, agrupados en cinco par-
tes y complementadas por una ob-
servación final.

La parte primera, Cuestiones
metodológicas previas, capítulos 1
al 8, comprende una serie de con-
ceptos e instrumentos que se con-
sideran imprescindibles para el es-
fuerzo posterior de evaluación de
las doctrinas administrativas. Así,
se analizan los diferentes caminos
para llegar a una definición de
administración; se elige y recorre
hasta el final uno de ellos; se pro-
cura establecer un concepto preci-
so de organización que completa
la definición de administración
formulada; se intenta categorizar
epistemológicamente la adminis-
tración, ubicándola en el campo
del conocimiento y precisando su»
conexiones; se procura determinar
la metodología científica apta pa-
ra la elaboración en la materia;
se efectúa una primera parte de
observaciones sobre la bibliogra-
fía en administración; se revisan
algunos intentos de clasificación de
escuelas, y se elabora la clasifica-
ción que se usa en la obra, fiján-
dose los criterios diferenciadores
a aplicar.

La parte segunda, La escuela
tradicional, capítulos 9 al 21, de-
fine su contenido en materia de
sistema de valores, concepciones
básicas, nivel de análisis y meto-
dología. A continuación, se preci-
sa el marco de condiciones histó-
ricas en que surgió y se examinan
las correlaciones entre ese marco
y sus características principales.

Más tarde se analizan el taylo-
rismo y el fayolismo. Y finalmen-
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te, se detallan las ideas básicas de
los neoclásicos en una serie de te-
mas claves: funciones de la di-
rección, principios de administra-
ción: unidad de mando y especia-
lización, línea y staff, autoridad
y responsabilidad, y ámbito de
control y economía de niveles.
E igualmente se considera su va-
lor científico y técnico.

La parte tercera, La escuela so-
ciológica, capítulos 22 al 26, co-
mienza con el análisis del conte-
nido de su sistema de valores, su
nivel de análisis y su metodología,
y se precisan sus agudas discrepan-
cias con los mismos aspectos de la
teoría tradicional. Acto seguido se
contemplan las condiciones histó-
ricas que promovieron su apari-
ción, y se examina críticamente el
conjunto de las experiencias de
«Hatwthorne». Se concretan sus
aportaciones a la historia de la
administración, se destaca su va-
lor refutativo de la teoría tradi-
cional y se ponen de relieve sus
limitaciones.

Más tarde, se pasa a exponer en
detalle las hipótesis, argumentos y
políticas de las relaciones huma-
nas;, se considera críticamente su
validez, y se concluye brindando
un panorama general de las apor-
taciones de la sociología industrial.

La parte cuarta, La escuela teo-
ría de la organización, capítulos 27
a 29, analiza, en primer término,
el marco de condiciones históri-
cas que originó su aparición. A
continuación, y siguiendo la siste-
mática implantada, se describe su
sistema de valores, nivel de análi-
sis y metodología científica. Lue-
go, se detallan los fundamentos
teóricos de la corriente y se dis-
cute críticamente cada uno de ellos

y la visión general de la organiza-
ción postulada.

Finalmente, se expone y se so-
mete a análisis crítico una de
las concepciones más importantes
dentro de los aportes de la corrien-
te: su aproximación al problema
de los objetivos en la organiza-
ción.

La parte quinta, Hacia una es-
cuela científica de la administra-
ción, capítulos 30 y 31, efectúa, en
primer término, una evaluación de
conjunto de las escuelas examina-
das; sus aportaciones y sus erro-
res, el peso de cada uno sobre el
desenvolvimiento de la disciplina y
su estadio actual.

A continuación, se formula una
propuesta de cuáles deberían ser
las características de una escuela
«científica» de la administración,
que comprendiese las aportaciones
de todas las corrientes y que su-
perase sus errores. Se estudia su-
cesivamente la posible composi-
ción de sus sistema de valores, las
características de su nivel de
análisis y los problemas semánti-
cos, epistemológicos, metodológi-
cos (propiamente dichos) y empí-
ricos, que tendría que superar su
metodología. Finalmente se refle-
xiona sobre las dificultades histó-
ricas para su aparición.

Por último, en «Una observa-
ción final», se contempla breve-
mente el estado actual del análi-
sis crítico de la evolución de las
ideas de administración en los paí-
ses iberoamericanos.

En conclusión, la obra reseña-
da presenta varios aspectos estima-
bles: en primer término, la visión
unitaria que brinda, al agrupar las
distintas concepciones doctrinales;
en segundo término, su análisis crí-
tico, que es interesante, y, final-
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mente, el fomentar la preocupa-
ción por perfilar y desarrollar el
contenido de tales aportaciones. Si
bien no es obra para el hombre
de acción, sí lo es para el de es-
tudio.

J. C. B.

LANCROD (Georges): Tratado de
Ciencia administrativa. Colec-
ción Estudios Administrativos.
Madrid, Editorial Escuela Na-
cional de Administración Públi-
ca, 1973, 1.104 págs.

Un grupo de trabajo, bajo la
dirección de quien figura como
coordinador de la obra, fue el en-
cargado de preparar esta publica-
ción desde el año 1962 a 1965.
Aunque, como dice el profesor Ve-
del, sea frecuente que la ciencia
administrativa se aborde desde el
punto de vista administrativo, no
hay que perder de vista que no es
éste el único enfoque. Historiado-
res, psicólogos, sociólogos y filó-
sofos han encontrado a la Admi-
nistración y al fenómeno adminis-
trativo en su camino y a ellos les
debemos los penetrantes estudios
que componen esta obra, que son
fundamentales para el desarrollo
de la ciencia administrativa. Esta
obra marca en Francia un camino
a seguir y con ella la ciencia de
la Administración francesa, dota-
da ya de su primer tratado, como
dice el profesor Rivero, ha fran-
queado una etapa.

La obra consta de once partes.
En la primera, se presenta y sitúa
la materia que va a ser estudiada
y se delimita el objeto preciso de
la investigación, ya que una disci-
plina se define por su objeto. La
especialidad del objeto justifica la
autonomía de la disciplina. En el

último capítulo de esta primera
parte se define el método que se
intenta seguir en el desarrollo de
esta obra, problema que es tanta
más urgente cuanto que la cien-
cia de la Administración, disci-
plina de síntesis, está ligada a to-
das las ciencias sociales sin per-
der, sin embargo, su propia fiso-
nomía. Como desarrollo final de
esta primera parte se considera in-
dispensable que la ciencia de la
Administración pública disponga,
en el curso de los años venideros
de equipos de investigadores de
calidad dotados de medios finan-
cieros suficientes. Sólo con esta
condición aquélla podrá acceder
al rango de ciencia «por entero»,,
salvando el retraso que tiene en
relación con las demás ciencias,
humanas.

En la segunda parte, se estudia
la Administración y su medio.
Todo sistema administrativo ope-
ra en un medio humano: la es-
tructura y la ética del grupo, las
ideas sobre el hombre y el poder
dominante, el nivel económico y
técnico son otros tantos puestos
que determinan la forma de Ad-
ministración que se dé al grupo.
Es necesario, pues, comenzar por
el estudio del medio, en sus dife-
rentes aspectos, social, político y
jurídico, en el que se inserta la
Administración, y tanto más ne-
cesariamente cuanto que la rela-
ción es recíproca: el medio deter-
mina su sistema administrativo y
éste va a actuar sobre aquél.

Versa la tercera parte de esta
obra sobre las misiones. Si un me-
dio humano se provee de un apa-
rato administrativo, es porque es-
pera de él un servicio. La razón
de ser de la Administración resi-
de en los fines que le son asigna-
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dos por la autoridad política, en
reflejo del medio social. Los fines
determinan las estructuras, éstas
orientan el funcionamiento; los fi-
nes deben ser, pues, los primeros
en el orden de la explicación. Al
estudiar desde el comienzo las fun-
ciones de la Administración, se ha
querido, a la vez, resaltar esta
subordinación esencial de toda ac-
ción administrativa a su fin, y pre-
parar la comprensión de lo que
se analizará después.

A continuación se estudian las
estructuras. Toda descripción de la
Administración debe presentarla
necesariamente primero en repo-
so, en estado de inmovilidad, para
comprender después las normas de
su funcionamiento.

Desde el primer punto de vista,
lo que se observa en primer lugar
en la Administración son las es-
tructuras, tomadas éstas y aquéllas
en el sentido que tienen en el len-
guaje corriente.

La Administración se presenta
como una pluralidad de conjuntos
institucionales, cada uno compues-
to de múltiples células, todos li-
gados de manera más o menos es-
trecha. Todos los elementos que
caracterizan una estructura admi-
nistrativa determinan en gran me-
dida el funcionamiento del apa-
rato administrativo y su eficacia.
Autoridad jerárquica e iniciativa,
centralización y descentralización
de los poderes de decisión, son
otros tantos temas fundamentales
que, incluidos en el análisis de las
estructuras, exigen un estudio aten-
to conforme al realizado en este
tratado.

Se refiere la parte quinta de
esta obra a los hombres. Las es-
tructuras no son sino moldes abs-
tractos. Toman vida gracias a los

hombres que ejercen su actividad
en ellos. La ciencia de la Admi-
nistración no existe sin el estudio
científico del hombre que admi-
nistra. Pero este estudio puede ha-
cerse siguiendo diversas vías, de
las que en este tratado se propo-
nen tres. La primera, la más ex-
tensa, es la de la psicología y la
experiencia, que pretende situar
el funcionamiento en tanto que
tipo humano en relación con el
medio administrativo y la comu-
nidad nacional. La segunda vía es
la de la sociología. Los orígenes
sociales de los funcionarios, la in-
cidencia de esos orígenes 6obre
su comportamiento, el papel que
desempeña la función pública en
la estructura de la sociedad, cons-
tituyen sendos terrenos abiertos a
la investigación. En fin, la vía
más tradicional del Derecho no
debe ser desdeñada. El Estatuto de
la función pública, las normas de
selección, de promoción, las ga-
rantías, derechos y obligaciones,
son otros tantos extremos que, ade-
más de su importancia intrínseca,
son esenciales para conocer el tipo
humano que va a animar a las
estructuras.

Hasta la mitad de la obra apro-
ximadamente se ha considerado a
la Administración en estado está-
tico; en adelante, se va a estudiar
en su aspecto dinámico. La acción
administrativa descansa en la deci-
sión. El estudio del funcionamien-
to es, por tanto, el estudio de la
decisión administrativa, de su ti-
pología, del proceso mental que le
precede y acompaña y finalmente
de su ejecución.

Sucesivamente se estudian los
medios materiales. Toda acción
administrativa utiliza medios ma-
teriales: cosas, en el sentido más
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amplio de la expresión, y, por otro
lado, caudales.

Toda acción subordinada re-
quiere un control, es decir, una
verificación de la conformidad de
la acción real con la representa-
ción que ge hacía de ella quien
detenta la autoridad suprema. Al
terminar el análisis del funciona-
miento de la Administración, se
desemboca, por tanto, necesaria-
mente, en el problema del control.

A la ciencia administrativa se
le abren unos horizontes amplios
y diversos. Detenidamente se ex-
ponen los mismos en esta obra.
La pretensión de este tratado es
contribuir a que se haga un in-
ventario de los datos administra-
tivos de nuestro tiempo y a que
se clarifiquen determinados pro-
blemas que afectan a los servicios
del Estado. Con ello se habrá cum-
plido su objetivo y se da como
un primer balance que la joven
ciencia administrativa habrá de
profundizar y llevar a sus últimas
consecuencias.

Una bibliografía selecta y un ín-
dice detallado completan este ex-
tenso tratado, fundamental para
el estudioso de la ciencia adminis-
trativa, y realizado por un equipo
de investigación bajo la dirección
de uno de los primeros expertos
en esta materia.

FRANCISCO LOBATO BRIME.

LOUCOVOY (C.) y LINÓN (M.): Re-
laciones públicas. Función de
gobierno de la empresa y de la
Administración. Traducción de
Horacio Rodríguez Suárez. Bar-
celona, Editorial Hispano Euro-
pea, 1972, 516 págs.

La presente obra—afirma Car-
ios María Tomás Bravo en el pró-

logo de la edición española—cree-
mos que merece la máxima aten-
ción de los profesionales y estu-
diantes de nuestro país, por ser el
fruto de su larga y acreditada ta-
rea profesional y docente. Muchos
de los aspectos que tocan y que
se refieren a Francia, pueden ser
objeto de reflexión y adaptación
a nuestro país, máxime si se tiene
presente nuestra apertura hacia el
Mercado Común.

Lo mismo que en Francia—aña-
de-—es de esperar que también
aquí muchos dirigentes de empre-
sas e instituciones, profesionales y
estudiantes de relaciones públicas,.
se beneficien de lo dicho en esta
obra.

Este libro quiere, sobre todo-
—anticipan los autores en el pró-
logô —, aportar una contribución,
a la enseñanza en un campo en
que las obras redactadas por pro-
fesionales, desgraciadamente, fal-
tan. A los autores les gustaría tam-
bién que aquellos que han adqui-
rido una justa notoriedad en las
relaciones públicas tengan, a su
vez, la benevolencia de comunicar
su experiencia a la generación as-
cendente de nuestra profesión y a
la de los nuevos managers.

Por modestos que fuesen sus fi-
nes—añaden—, esta obra colmaría
los deseos de sus autores si coin-
cidiese con el brote de una litera-
tura basada en la práctica de esta
disciplina, mal aprendida aún, de
las relaciones públicas, la cual,
por su finalidad, conocerá un des-
arrollo indudable en el transcur-
so de los próximos años.

El texto se presenta dividido en
veintiséis capítulos, agrupados en
seis partes.

La parte primera, La informa-
ción dentro de la empresa, se ini-
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cia con la exposición del desarro-
llo de la información y con un
resumen histórico de las relacio-
nes públicas.

A continuación, se considera la
empresa moderna y su medio am-
biente y, en este sentido, se afir-
ma que se puede establecer un pa-
ralelo entre la evolución de las
sociedades liberales, que tienden,
cualquiera que sea su doctrina fun-
damental, a multiplicar las inter-
venciones del Estado, multiplican-
do asimismo los puntos de con-
tacto entre las empresas y el in-
terés general, entre los portavoces
de unos y otros y las sociedades so-
cialistas, a medida que el consu-
midor va desempeñando en ellas
mayor papel. Al paso que la auto-
ridad monolítica es sustituida por
direcciones colegiales, que aumen-
ta el peso de la técnica y de los
técnicos y que se desarrollan todas
las formas de comunicación, las
democracias populares y planifiea-
doras no pueden evitar que la in-
toxicación psicológica, la acción
perentoria del propagandista, sean
reemplazadas por la actividad mu-
cho más realista y humana del
hombre de las relaciones públicas.

Y finaliza esta parte con el exa-
men de la imagen de la empresa,
tanto desde la perspectiva global
como desde las parciales que la in-
tegran.

La parte segunda, Los públi-
cos de la empresa, diferencia cin-
co grandes grupos: en primer lu-
gar, el gran público, caracteriza-
do por la ausencia de factores de
homogeneidad: ninguna cualidad
común liga a sus miembros entre
sí, sino la diversidad de medios
sociales, de formación profesional
y cultural, de preocupaciones, de
creencias, etc. Además, el gran pú-

blico presenta síntomas de inesta-
bilidad, de simplificación y de
multiplicación.

Junto al gran público, se exa-
minan las peculiaridades de gru-
pos específicos: juventud, el pú-
blico femenino y las Iglesias.

A continuación, se expone la
problemática de la información a
los accionistas y a los especialis-
tas financieros. Con respecto a los
primeros, se considera esencial la
realización de encuestas sistemá-
ticas que permitan el conocimien-
to de las características de los mis-
mos. En cuanto a los segundos, se
precisa una información veraz y
completa.

Acto seguido, se contempla la
información a los medios científi-
cos, que merece una atención es-
pecial, a causa de su importancia,
de la diversidad de sus orígenes,
de sus canales y de sus medios de
difusión.

Más tarde, se considera el me-
dio ambiente local, y se destaca
cómo las interconexiones entre la
vida de la empresa y de la Admi-
nistración local son más percepti-
bles que entre sus equivalentes de
las grandes ciudades, y el efecto
de las relaciones públicas se ob-
serva en forma visible en los cam-
pos más diversos: diligencia y fi-
delidad por parte de los proveedo-
res, apego de la mano de obra,
posibilidad de alojamiento para el
personal, admisión de los niños en
los centros de enseñanza, actitud
de los usuarios, de los clientes y
de los representantes.

Finalmente, la atención se cen-
tra en los grupos organizados en
el seno de la empresa. Así, los hay
en función de los grados: el per-
sonal de ejecución, de maestría o
de los cuadros de mando forma



BIBLIOGRAFÍA 781

grupos con preocupaciones dife-
rentes, aspiraciones diferentes, pro-
blemas diferentes. Al mismo tiem-
j>o, los empleados se agrupan por
.sindicatos y, en cada empresa, ca-
da sindicato se esfuerza activa-
mente en fortalecer sus efectivos,
puesto que, en el fondo, la vida
•de una sección sindical es función
•de la importancia numérica del
grupo constituido.

La parte tercera, Medios de ac-
ción, se inicia con el estudio de
las relaciones públicas al oído, ad-
virtiendo que la relación oral si-
gue siendo un medio para trans-
mitir la información sumamente
eficaz, aun cuando su alcance di-
recto sea por naturaleza limitado.
Esta limitación en cuanto al alcan-
ce constituye la principal caracte-
rística de este medio, que, pese a
las dificultades que ofrece para su
control, es un poderoso instrumen-
to para la formación de una ima-
gen.

A continuación se expone la re-
lación con la prensa y, en este sen-
tido, se advierte que cada empresa
ha de asegurar su fama dando a
conocer sus realizaciones técnicas,
sus éxitos económicos y los acon-
tecimientos susceptibles de acre-
centar el nivel de la nombradía
de que goza en el seno de la opi-
nión. Debe esforzarse por ser no
sólo bien conocida, sino también
apreciada, es decir, por crear en
la opinión una imagen conforme a
sus objetivos.

Acto seguido, se estudia la pro-
blemática de la edición, por cuan-
to, como se reconoce, las relacio-
nes públicas, cuyo objeto es el de
favorecer la comunicación entre
los hombres, se enfrentan incesan-
temente con los problemas edito-
riales. De aquí que el encargado

de las relaciones públicas deba co-
nocer a la perfección las variadas
posibilidades y los límites de e6te
medio, si quiere utilizarlo con ple-
no conocimiento de causa y alcan-
zar precisamente el objetivo pro-
puesto.

Más tarde, se centra la atención
en la radio y televisión, advirtien-
do que ambas deben utilizarse con
discernimiento. La utilización de
una y otra con fines puramente
de relaciones públicas sigue sien-
do, al menos por el momento, un
problema muy complejo. Un he-
cho evidente, que no puede olvi-
darse, es que para la televisión el
mensaje puede crear imágenes,
mientras que para la radio debe,
ante todo, tener un interés inme-
diato.

A continuación, se consideran
las posibilidades que brinda el
cine para las relaciones públicas,
por cuanto su empleo es muy va-
riable: filmes técnicos sobre plan-
tas fabriles o producciones para
difundir entre profesionales; fil-
mes educativos, fácilmente asimi-
lables por los espectadores jóve-
nes; revistas filmadas que per-
miten, en forma de actualidades,
tratar problemas diversos, aunque
afines, en un solo filme.

Acto seguido, se exponen las pe-
culiaridades de las inauguraciones
y aniversarios, de las visitas a fá-
bricas y de las ferias y exposicio-
nes.

Inauguraciones y aniversarios,
como todo acontecimiento social
que se preste a una operación de
relaciones públicas, humanizan el
organismo de que se trate y que
con demasiada frecuencia aparece
impersonal y frío a los ojos del
público.

En cuanto a las visitas, repre-
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eentan un instrumento de relacio-
nes públicas que deben ser la con-
sagración de la confianza que me-
rece la entidad; y, por razón de
esta misma confianza, han de to-
marse todas las precauciones. Las
visitas suponen una organización
sólida y eficaz. Por lo tanto, los
guias deben ser competentes y es-
tar dotados de un «sentido psico-
lógico» muy seguro.

Respecto a las exposiciones, son,
ante todo, un procedimiento de
información que debe posibilitar
al público entrar en conocimien-
to con la empresa, el organismo,
el sector económico o la Nación,
o bien conocerlos mejor a éstos pa-
ra ganar la confianza del público.
Los fines pueden ser numerosos y
vanados.

Más tarde, se llama la atención
sobre la trascendencia de la aco-
gida e información al público, por
cuanto las primeras impresiones
dejan huella y, por otra parte, la
consideración al prójimo, por la
acogida que se le dispensa, cons-
tituye, sin disputa, un elemento
de carácter permanente en toda
política de relaciones públicas,
aunque está constituido por un
mosaico de hechos basados en un
mismo estado de espíritu.

Intimamente relacionado con el
anterior problema, es el de la aco-
gida e información del personal,
si bien en este sentido se advierte
que cualquier política de relacio-
nes públicas aplicada a los públi-
cos internos de una empresa, y de
manera muy particular a su per-
sonal, sólo tiene posibilidad de
existir y desarrollarse si se cumple
una doble condición: nivel de sa-
larios satisfactorio y condiciones
de trabajo soportables.

La parte cuarta, Los hombres,

se inicia con la consideración de
una cuestión tan trascendente co-
mo es la de «los jefes de empresa
y las relaciones públicas», ponien-
do de relieve que el responsable
supremo de la política de la em-
presa no es solamente el jefe su-
perior de los servicios, es también,,
en gran medida, la imagen de la
propia firma en el exterior, la
imagen del mando en el interior.
Ciertos rasgos de la imagen de-
seable para un jefe de empresa
exigen una actitud de permanen-
te autocrítica y una atención sos-
tenida, por parte de aquél, a fin
de evitar que surja una impresión,
desfavorable.

A continuación se exponen las
características de la misión del jefe
de relaciones públicas, la que de-
pende estrechamente de la tipolo-
gía de la empresa y de la perso-
nalidad de su principal respon-
sable.

La parte quinta, La empresa,
pública y las relaciones públicasT

se inicia delimitando el marco de
la empresa pública o Administra-
ción. A continuación se analiza la
actitud del público con respecto
a ésta, en la que se diferencia su
comportamiento, que se caracteri-
za por la ausencia de un término
medio entre la sumisión y la re-
vuelta protestataria; y sus juicios
sobre ella, que se orquestan en tor-
no a tres temas principales: la Ad-
ministración tiene plétora de per-
sonal, es ineficaz y es tentacular e
inhumana.

Análisis que se complementa con
estudios estadísticos de la opinión
de los franceses sobre la Adminis-
tración; con el examen del anta-
gonismo entre Administración y
administrados y la exposición de
realizaciones concretas.
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La parte sexta, Las organizacio-
nes de relaciones públicas en el
mundo, incluye la referencia de
las principales organizaciones exis-
tentes y se concluye con la consi-
deración de las perspectivas con
respecto a la ética, a la metodolo-
gía y a las técnicas.

En definitiva, podemos afirmar
que nos encontramos ante una
obra básica, cuya lectura puede ser
.sumamente útil, pues incluso las
referencias concretas a la realidad
francesa son valiosas, dada la si-
militud con la española.

J. C. B.

CRETELLA JÚNIOR (José): Direito
administrativo comparado (De-
recho administrativo compara-
do). Sao Paulo, Bushatsky, Ed.
da Universidade de Sao Paulo,
1972, 241 págs.

El profesor Cretella Júnior
reúne en este volumen la materia
básica que explicó en el curso de
post-graduación de la Facultad de
Sao Paulo y expone un tema inédi-
to en la literatura jurídica nacio-
nal: los conocimientos típicos de
los grandes sistemas y de sus ins-
tituciones. El Derecho administra-
tivo comparado revela el método
que utiliza la Administración para
procurarse su instrumental más
adecuado y de que se servirá tam-
bién el administrado contra los
abusos del poder público.

La obra está publicada con la
•colaboración de la Universidad de
Sao Paulo, y dedicada a Juan Ri-
vero, maestro de Derecho adminis-
trativo comparado.

El Derecho comparado surge co-
mo instrumento indispensable de
trabajo para el investigador. No

existe en el Brasil obra de con-
junto que exponga y analice el
vasto, moderno e inexplorado mé-
todo de estudio aplicado ya con
éxito en otras áreas del conoci-
miento humano y casi ausente en
el campo del Derecho.

Así como sería imperdonable a
los hombres de ciencia en general
el desconocimiento de lo que en
otras tierras pasa, al jurista aún
se le tolera que quede aislado o
encastillado en el sistema jurídico
nacional en que vive, desprecian-
do los conocimientos que, sin duda,
debería tener de las instituciones
de los otros sistemas jurídicos.

Cabe al Derecho comparado
reivindicar para la ciencia jurídi-
ca el carácter de universalidad
que debe tener, sin lo que el De-
recho no pasaría de ser un con-
junto de conocimientos empíricos,
de un casuismo utilitarista, útil
sólo para dirimir litigios y no co-
mo debería ser, el termostato de
la sociedad, el arte de dirigir los
agrupamientos humanos y de re-
gular las relaciones jurídicas en-
tre sujetos de derecho, de acuerdo
con el ideal supremo de justicia.

El objetivo del Derecho compa-
rado, como método superior del
intelecto humano aplicado al fe-
nómeno jurídico, es el de confe-
rir al Derecho (objeto histórico
cultural perenne) el carácter de
universalidad, que es la nota típi-
ca de todo verdadero saber cien-
tífico.

La comparación de los diversos
sistemas jurídicos permite que se
comprendan todas y cada una de
las instituciones confrontadas, al
mismo tiempo que aclara de modo
directo y profundo el conocimien-
to del propio sistema en el que se
integra el investigador.
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El valor del Derecho compara-
do es mundialmente reconocido.

El estudio global de los grandes
sistemas del Derecha contemporá-
neo no es nada fácil y supone por
parte del investigador condiciones
peculiares y una preparación cui-
dadosa, comenzando por el domi-
nio de algunas de las más impor-
tantes lenguas vivas (inglés, fran-
cés, italiano, alemán, español, por-
tugués), complementado por el es-
tudio de la Historia, de la Socio-
logía y por el conocimiento de la
idiosincrasia de los pueblos cuyas
instituciones jurídicas serán obje-
to de comparación.

Por otro lado, hay una serie de
interrogantes, cuyas respuestas se-
ñalarán la amplitud del campo al
que se aplicará el método compa-
rativo.

Por ejemplo: ¿Cómo delimitar
el ámbito de las investigaciones?,
¿qué sistemas habrán de ser con-
frontados?, ¿qué instituciones,
dentro de los varios sistemas, se-
rán objeto de confrontación?, ¿có-
mo librarse el investigador del in-
evitable condicionamiento que lo
vincula al mundo jurídico en que
vive y trabaja?

El primer cuidado de todo es-
tudioso del Derecho comparado
debe 6er el de señalar los límites
de su disciplina, evitando, tanto
como le sea posible, penetrar en
el campo de materias afines.

Hecho esto, el científico del De-
recho indicará el método que le
orientará, trazará el plano de la
obra, indicará las fuentes, coordi-
nará y criticará los principios in-
formativos del sistema.

Definido el campo, apuntado el
método elegido, planificada la
obra, señaladas las fuentes, selec-
cionados los principios, los culti-

vadores del Derecho civil, penal,
mercantil, laboral, administrativo
emprenderán su obra de manera
sistemática.

El Derecho comparado no es ra-
ma de la ciencia jurídica como
podría hacer creer la expresión,,
nada feliz, que lo designa.

No es un «Derecho» en la acep-
ción que este vocablo tiene en las
expresiones Derecho civil, Dere-
cho mercantil, Derecho adminis-
trativo, sino la aplicación del mé-
todo comparativo al sector de la
ciencia jurídica.

El Derecho comparado no se
vincula, pues, al Derecho positivo,,
ni a la Jurisprudencia, ni a la
doctrina de un sistema particular
del Derecho. Es todo esto y mu-
cho más.

El Derecho comparado, por
ejemplo, no es porción delimitada
y diferenciada del Derecho posi-
tivo de un país dado, como ocu-
rre con el Derecho administrativo,
siempre vinculado al peculiar sis-
te jurídico en que se inserta, con
la finalidad específica de regir la
Administración.

Y lo mismo podría decirse de
cualquiera de las otras ramas del
Derecho.

El Derecho administrativo com-
parado no es regulado por un haz
de normas típicas de ningún siste-
ma, y lo mismo podemos decir del
Derecho civil comparado, o del
Derecho mercantil, o del Derecho
laboral comparados.

Usándose el atributo comparado,,
se habla de método universal, no
de método particular del ámbito
de la ciencia jurídica de una loca-
lización determinada.

Los preceptos del Derecho ad-
ministrativo comparado no regu-
lan las relaciones jurídico-admi-
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nistrativas del Estado, de las per-
sonas jurídicas públicas, entre sí,
o de tales, entidades con el admi-
nistrado. No hay Derecho admi-
nistrativo comparado de una de-
terminada Administración.

El Derecho comparado, pues, no
depende del Derecho positivo de
ningún país, como ocurre con el
Derecho civil, con el mercantil,
con el laboral, o con el Derecho
administrativo. No es, repetimos,
un Derecho. La expresión Derecho
comparado, relativamente nueva, y
poco significativa, según algunos
juristas, acabó por ser aceptada en
el mundo jurídico, integrándose en
definitiva a la terminología técni-
ca de este proceso de conocimien-
to del espíritu humano.

Los Congresos Internación ales
del Derecho Comparado, realiza-
dos en París (del 31 de julio al
4 de agosto de 1900) y en La Haya
(1937), procuraron fijar el concep-
to del método comparativo, al
mismo tiempo que intentaron tra-
zar el plan que debe seguir quien
se aplica a los estudios jurídicos.

A estas alturas, debe resaltarse
que el método comparativo se
orienta en el sentido idealista de
alcanzar, hoy, aquella unidad que
el Derecho romano aseguró a la
ciencia jurídica antigua, universal-
mente cultivada en el pasado, sien-
do, por eso, conocido como el mis-
mo Código de la razón escrita.

En nuestros días el Derecho
comparado será el método univer-
sal de trabajo de la razón jurídica,
procurando dar modernamente a
la Jurisprudencia aquella unidad
que el Derecho romano diera al
Derecho en la antigüedad.

La comparación de los sistemas
jurídicos diferenciados lleva al in-
vestigador a aproximarse a un

prototipo común que trasciende
de la manifestación fenoménica,
representada por el Derecho posi-
tivo, para alcanzar una especie de
sucedáneo experimental del Dere-
cho natural, lo cual, aunque sea
inasequible, como consecuencia de
la intervención de cada tipo de
Estado en sus propias institucio-
nes administrativas, vale como ten-
tativa honesta para perseguir la
unificación.

El Derecho comparado ofrece
varios rasgos positivos, entre los
que debe ser el primero el de con-
tribuir al perfeccionamiento del
propio Derecho nacional, median-
te la observación de lo que ocurre
en otros sistemas jurídicos. Sirve
además para esclarecer puntos du-
dosos de las instituciones de los
varios sistemas particulares.

Las dificultades para el cientí-
fico del Derecho que procura va-
lerse del método comparativo, son
casi invencibles, dado que el in-
vestigador dispone de escasa lite-
ratura sobre el tema; surgen difi-
cultades cuando se procura delimi-
tar el campo preciso de las investi-
gaciones; es casi imposible el co-
nocimiento profundo de las fuen-
tes del Derecho admitidas por la
doctrina de los diversos países; la
historia y el medio social, tanto
como la política administrativa do-
minante en el momento no pue-
den ser ignoradas por el estudio-
so, y, por último, el científico debe
conocer algunas lenguas vivas del
mundo actual para que pueda cap-
tar ciertos matices que las traduc-
ciones muchas veces no dejan en-
trever.

Aunque algunos presentan como
paradójica la idea de que para
conocer el propio Derecho es ne-
cesario conocer los Derechos aje-
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nos, esto, no obstante, es verdad,
pues la costumbre de razonar con
modos tradicionales del propio
medio, lleva al jurista a caer en
esquemas rígidos que le aprisio-
nan.

Cuando el jurista pierde de vis-
ta las líneas básicas que constitu-
yen la razón de los sistemas uni-
versales, y queda vinculado al pro-
pio medio, sólo puede tener una
visión estrecha de los problemas
jurídicos, pues los cánones locales
dificultan su visión panorámica
del fenómeno jurídico, que deja
de ser universal al vincularse a los
angostos cauces de los conocimien-
tos locales.

El Derecho administrativo com-
parado, e6to es, el método compa-
rativo aplicado al Derecho admi-
nistrativo, aún está por hacerse. La
literatura internacional no ofrece
casi nada al estudioso y la biblio-
grafía brasileña es nula, según el
autor que comentamos.

Sin embargo, los privatistas, des-
de hace más de veinte años vie-
nen dedicándose a la comparación
de los grandes sistemas de Dere-
cho privado, y los constituciona-
listas han cotejado las matrices de
las Cartas magnas, fuente básica
de cada sistema jurídico.

En el campo del Derecho pú-
olico surgen varias interrogacio-
nes: ¿Cómo se presenta el Dere-
cho administrativo de los diferen-
tes países? ¿Se organiza en gran-
des familias como los Derechos
privados? O en otras palabras:
¿Hay sistemas de Derecho admi-
nistrativo como existen sistemas de
Derecho privado? ¿Qué elementos
caracterizan a este o a aquel sis-
tema administrativo? ¿Cuáles son
los sistemas de Derecho adminis-
trativo actualmente existentes más
significativos?

Tales indagaciones, que deben
preocupar al cultivador del Dere-
cho administrativo comparado, me-
recen el más amplio análisis y
meditación, pues el problema es
de fundamental importancia en
nuestro tiempo.

Rene David escribió: «En el
mundo moderno actual, es deber
imperioso para todo aquel que
pretende constituir una élite, ha-
cer un esfuerzo para conocer los
países extranjeros, comprender su
manera de ser. No juzgar sus ins-
tituciones, su política o su moral
a la luz de las propias concepcio-
nes y preconceptos. Las circuns-
tancias actuales exigen imperiosa-
mente un gran esfuerzo de com-
prensión por parte de todos y, es-
pecialmente, por parte de aquellos
que pueden ser llamados a dirigir
la opinión del país en que viven.
El estudio de los Derechos extran-
jeros es para el jurista un medio
de realizar esta misión y de adqui-
rir el espíritu internacional nece-
sario del mundo nuevo». (RENE
DAVID, Traite, élémentaire de Droit
civil comparé, 1950, pág. II, pró-
logo).

Si este libro suscita entre los
más capaces la permanente y pro-
funda preocupación que pueda
ser suficiente para realizar otros
trabajos más desarrollados, sobre
tan eficiente instrumento de comu-
nicación jurídica, se beneficiará la
Administración universal, al mis-
mo tiempo que las Administracio-
nes locales, al ser utilizado por
todos. Y éste será, sin duda, otro
mérito excepcional del autor del
libro que comentamos, el profesor
Cretella Júnior, pionero en esta
materia en la bibliografía jurídi-
ca brasileña.

G. GUERRA-LIBRERO.
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INFORMACIÓN. 007.3.

NECRO, Dalmacio: Información y sistema
social, Barcelona, RICS, núm. 20, 1972,
páginas 53-81.

Un sistema bien integrado es aquel en
el cual la emisión de información, sin
cortapisas por parte de sus miembros
componentes, sustituye a la coacción, lo
cual comporta sus riegos debido a la
inseguridad de sus resultados, pero que,
a la larga, perfecciona el sistema de la
vida humana.

ROMERO, César Enrique: Información e
integración social y política, Barcelo-
na, RICS, núm. 20, 1972, págs. 173-187.

Resulta obvio el aserto de que la inte-
gración continental, regional o nacional
es un proceso político, cultural, social y
económico que se articula en función del
desarrollo de los distintos pueblos. Sin
una adecuada y auténtica información
no habrá integración ni menos desarro-
llo. Y, en este sentido, siendo el des-
arrollo comunicativo ya acto de decisión
política del hombre, ello implica la par-
ticipación social y política.

(•) Explicación de las abreviaturas:
Ame. Nat.: Aménagement et Nature.
Ann. Reg. Sci.: Annals of Regional Science.
BRFRP: Berichte zur Raumforschung and Ramplannung.
Built Env.: Built Environment.
CCG: Cbunty Councils Gazette.
Cuad. Geo.: Cuadernos de Geografía.
DA: Documentación Administrativa.
Doc. Soc.: Documentación Social.
DOV: Die Offlentiche Verwaltung.
DVB1: Deutsches Verwalrungsblatt.
EB: Environment and Behavior.
Eco. Ind.: Economía Industrial.
Env. Beh.: Environmental Behavior.
Énv. Pol. Man. ¡Environment Pollution Manager.
Equip. Log. Trans.: Equipament, Logement, Transport
Esp. Geo.: L'Espace Géographique.
FOT. Am. Ac. Pub.: II Foro Amministrativo e delle Acque Pubblica.
FS: Fomento Social.
Fut. Pres.: Futuro y Presente.
Geo. Anal.: Geographical Analysis.
HA: Hogar y Arquitectura.
Hac. Púb. Esp.: Hacienda Pública Española.
HS: Human Settlements.
JAIP: Journal of the American Institute of Planners.
Jour. Eco. Lit.: Journal Economic Literature.
Jour. Env/ Man.: Journal Environment Management.
Jour. Reg Sci.: Journal of Regional Science.
LGF: Local Government Finance.
LGS: Local Government Studies.
NR: Nuova Rassegna di Legislarione, Dottrina e Giurisprudenza.
QBITJGLC: Quaterly Bulletin of the Intelligence Unit Greater Ix>ndon Council.
RAP: Revista de Administración Pública.
RCDT: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
RDAF: Revista de Derecho Administrativo y Fiscal.
REAS: Revista de Estudios Agro-Sociales.
REHL: Revista de Economía y Hacienda Local.
RTCS: Revista del Instituto de Ciencias Sociales.
RS: Regional Science.
RSHP: Revista de Sanidad e Higiene Pública.
Sci. Tot. Env.: The Science of the Total Enrironment
SEPS: Socio-Economic Planning Sciences.
TCP: Town and Country Planning.
TPR: The Towns Planning Review.
TR: Transportation Research.
US: Urban Studies.
VA: Verwaltungsarchiv.
WPC: Water Pollution Control.
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XIFRA HERAS, Jorge: Información y fuer-
zas políticas, Barcelona, RICS, nú-
mero 20, 1972, págs. 29-37.

£1 autor hace un estudio de la fuerza
política como energía, como potencia, co-
mo medio y como institución, poniendo
todo ello en relación con los factores
del proceso informativo: sujetos recep-
tores y emisores de información, men-
sajes informativos y cauces informativos.

SOCIOLOGÍA

PLANIFICACIÓN. 301.175.6.

STOCJ, Rundolf: Die Plan stufen der
Orts-Regionat und Landesplanung,
Kóln, DVB1., núm. 16-17, agosto-sep-
tiembre 1973, págs. 589-599.

Se estudian las diversas esferas de la
planificación alemana, analizando las
normas básicas que las regulan, la na-
turaleza jurídica de las mismas, la vincu-
lación jurídica que originan y las ga-
rantías jurídicas que en favor del ad-
ministrado delimitan dichas normas.

STONE, P. A.: Economic, social and land
use planning (Planificación económica
y social del uso del suelo), London,
QBIUGLC, núm. 21, diciembre 1972,
páginas 11-15.

Describe este artículo el plan estruc-
tural, sus conceptos, objetivos y los pa-
sos necesarios para su consecución. Asi-
mismo se señala que la planificación es-
tructural implica unas bases y objetivos
más amplios que el planeamiento del
uso y del suelo. Se toman en conside-
ración las interacciones existentes en el
área sometida a análisis entre la gente
que vive en ella, el entorno edificado,
los estándares, la actividad económica y
el desarrollo de los recursos naturales,
todo ello relacionado con el bienestar
del hombre.

CARTWRICHT, Timothy J.: Problems, so-
lutions and strategies: a contribution
to the theory and practice of planning
(Contribución a la teoría y práctica de
la planificación: problemas, solucio-
nes y estrategias), Washington, JAIP,
número 3, 1973, págs. 179-187.

La naturaleza de los problemas en la
planificación afecta tanto a la diversidad

de las posibles soluciones de los mismos
como a la clase de estrategia adecuada
para lograr estas soluciones. A cada pro-
blema corresponde una actuación o estra-
tegia adecuada. A partir de datos, el
presente trabajo concluye que el planea-
dor siempre se enfrenta con la dualidad
problema-estrategia para solucionarlo, pe-
ro cuanto más se aproxima a un objeti-
vo más se aleja de otro.

SITUACIÓN SOCIAL. 301.185.1.

STOKOLS, Daniel, y otros: Physical, social
and personal determinaras of the per-
ception of crowding (Determinantes fí-
sicos, sociales y personales de la idea
de masificarse), London, EB, núm. 1,
1973, págs. 87-116.

Este trabajo, que se inscribe en un
marco puramente sociológico, pretende
exponer los factores personales y socia-
les que condicionan la forma en que el
individuo percibe su entorno de espacio
limitado. Se distingue entre el término
«densidad», dato físico y objetivo, y el
de «masificación», en la que el indivi-
duo es capaz de percibir la restricción
de espacio a que está sometido.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.
325.331.

CEBULA, Richard, y VEDDER, Richard K.:
A note on migration, economic oppor-
tunity, and the quality of Ufe (Un
apunte sobre migración, oportunidad
económica y categoría de vida), Phi-
ladelphia, RS, núm. 2, agosto 1973, pá-
ginas 205-211.

Examen empírico sobre la medida en
que la diversidad de las variables eco-
nómicas, sociales y ambientales afectan
a una de las fuentes o factores de pro-
ducción: la mano de obra. Concretamen-
te se pretende profundizar en el tema
de si la actual situación migratoria ame-
ricana puede ser explicada como conse-
cuencia de factores ambientales, tales co-
mo la contaminación, el clima o la cri-
minalidad, entre otros.

FORSYTH, D. J. C : The emigration of
graduates from Scotland, 1966-1969
(Emigración de universitarios de Esco-
cia), Oxford, RS, núra. 1, 1973, pági-
nas 95-107.

Se expone una investigación empírica
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sobre los medios de prever la emigra-
ción de titulados universitarios escoce-
ses que han encontrado empleo en las
industrias de transformación entre 1966
y 1969. Se estudia por ordenador la in-
teracción de los diferentes medios de
predicción, de los cuales el más impor-
tante es la nacionalidad del diplomado.

KOHN, Robert M.; VEDDEB, Richard K.,
y CEBULA, Richard J.: Determinants of
interestate migration, by race, 1965-
1970 (Determinantes por la raza de la
migración interestatal), Washington,
Ann. Reg. Sci., núm. 1, junio 1973,
páginas 100-112.

Este artículo examina los determinan-
tes de la migración interestatal de Es-
tados Unidos, por razas, en el período
de 1965-1970; la decisión de emigrar de
una zona a otra sólo se produce si los
beneficios de la misma son positivos
para el individuo. Tras .una breve expli-
cación del procedimiento utilizado en la
elaboración de los datos, se recogen nu-
merosas tablas relativas a los efectos de
la migración interior de los blancos y los
negros en EE. UU.

LEMON, Anthony: Retirement and its
effect on small towns (La jubilación y
sus efectos en pueblos pequeños), Li-
verpool, TPR, núm. 3, 1973, páginas
254-262.

Se examinan los efectos que determi-
na el retiro o jubilación de los trabaja-
dores en las pequeñas ciudades, como
consecuencia de los movimientos migra-
torios internos a zonas y ciudades de
pequeñas dimensiones, y en las que los
costes eon menores y las relaciones so-
ciales más generales c intensas. El es-
tudio se centra en las pequeñas ciudades
«le las zonas de Norfolk y Suffolk.

PACK, Janet Rothenberg: Determinant of
migration to central cities (Determi.
nantes de la migración a capitales),
Philadelphia, Jour. Reg. Sci., núm. 2,
agosto 1973, págs. 249-260.

Análisis de algunos de los determinan-
tes de la migración a las grandes ciu-
dades, especialmente las capitales, que
•afectan a la población blanca y a la de
color. Entre ellos se examinan la pre-
sión fiscal, la escasez de viviendas, et-
cétera, según la mayor o menor medida
<en que influye en una y otra población.

RIÍW, John: Migration and public plicy
(Migración y conducta pública), Phi-
ladelphia, Jour. Reg. Sci., núm. 1,
1973, págs. 65-76.

El presente artículo señala la posibili-
dad de que existan notables divergen-
cias entre los cálculos individuales y so-
ciales de los beneficios económicos ne-
tos de la migración. Estas divergencias
ya habían sido consideradas en el pasa-
do, pero ahora se aportan nuevas pers-
pectivas más amplias a fin de determi-
nar más exactamente sus efectos y ob-
tener un modelo operacional de inves-
tigación empírica. Esta materia se exami-
na asimismo en relación con sus conse-
cuencias en la vivienda, capital, coste de
los servicios públicos, etc.

ECONOMÍA

PRESUPUESTOS. 336.121.

KERSHAW, P. B.: Budgeting for achie-
vement (Presupuestos para la ejecu-
ción), London, LCF, núm. 9, septiem-
bre 1973, págs. 313-317.

Se examina en el presente artículo la
utilidad de los disminuidos presupuestos
para la ejecución, los cuales tienen tres
funciones: ilustrar acerca de los obje-
tivos de las autoridades locales y acti-
vidades relacionadas; mostrar práctica-
mente lo que pretende lograrse con cada
objetivo y estimar el coste de cada una
de las actividades locales.

REFORMA TRIBUTARIA. 336.2.

AMATI, Nicola d': Los tributos italianos
después de la reforma tributaria, Ma-
drid, REHL, núm. 7, 1973, págs. 35-55.

El autor analiza los siguientes aparta-
dos en relación con la reforma tributa-
ria que se hace en Italia de los tribu-
tos locales: abolición del impuesto de
familia y creación del impuesto local so-
bre la renta; el impuesto general sobre
la renta; las anomalías del impuesto lo-
cal sobre las rentas; la abolición del
impuesto sobre el incremento de valor
de las superficies edificables y la ins-
titución del impuesto municipal sobre el
aumento de valor de los inmuebles; y
supresión de la autonomía financiera de
los entes locales.



7tO REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL

TRIBUTOS. 336.8.

TOLEDO FREIBE, Luis de: Reflexiones so-
bre el sistema tributario español, Ma-
drid, Hac. Púb. Esp., núm. 21, 1973,
páginas 71-88.

Se exponen en primer lugar las carac-
terísticas esenciales de los diversos sis-
temas tributarios integrados en el mundo
occidental, así como sus componentes
fundamentales. A continuación se hace
un examen del sistema tributario espa-
ñol, su evolución y problemas.

REFORMA AGRARIA. 333.013.

PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel: Jui-
cios sobre la Ley especial de comar-
cas y fincas mejor obles. Algunos pro-
blemas en relación con su integración
en el sistema normativo, M a d r i d ,
REAS, núm. 81, 1972, págs. 7-22.

La Ley de 27 de julio sobre comarcas
y fincas mejorables deshace la función
social de la propiedad e impone un plan
de mejora con el fin de que la explota-
ción se haga en condiciones económicas
y socialmente adecuadas. El texto plan-
tea numerosas cuestiones técnicas y di-
ferentes problemas de interpretación en
el sistema normativo. Se destaca la cues-
tión sobre el alcance de la Ley respecto
de los diferentes titulares de derechos en
relación con la finca afectada.

ESTRUCTURA ECONÓMICA.
338.921.

CAMERON, G. C , y EVANS, A.: The British
Conurbation Centres (Los centros in-
gleses de las poblaciones unidas), Ox-
ford, RS, núm. 1, 1973, págs. 47-55.

Análisis de la evolución experimenta-
da por seis centros de conurbación en
su estructura económica de 1961 a 1966,
advirtiéndose una considerable aproxima-
ción entre los núcleos, incluso en la di-
rección de sus cambios estructurales de
distribución de la población activa.

ORTEGA ALBA, B.: La-Zubia, un Munici-
pio del borde de la vega de Granada,
Granada, Cuad. Geol., núm. 1, 1971, pá-
ginas 97-137.

El autor hace un profundo análisis de

La Zubia, pueblo con un extraordina-
rio terreno para la agricultura. Se estu-
dia el relieve, el clima, el hombre y, so-
bre todo, la actividad agraria de este
Municipio granadino.

ESTRUCTURA AGRARIA. 338.922.

HUMBERT, A.: Etude sur les structures
agraries de trois communes du bassin
de Grenade (Estudio sobre las estruc-
turas agrarias de tres pueblos de la
cuenca de Granada), Granada, Cuad.
Geo., núm. 1, 1971, págs. 85-96.

Una muestra de la tremenda variedad
de paisajes agrarios existentes en la de-
presión de Granada lo constituyen los
Municipios de Fuente Vaquero, Chau-
china y Chimeneas. El autor hace un
profundo análisis de estos tres Munici-
pios de la vega granadina.

ECONOMÍA REGIONAL. 330.191.4.

NONN, Henri: Probléme d'organisation
régionale: l'Alsace (Problemas de la
o r g a n i z a c i ó n regional), París, Esp.
Geo., núm. 4, octubre-diciembre 1972,
páginas 251-260.

El ejemplo de Alsacia se utiliza para
mostrar las transformaciones de una es-
tructura regional como consecuencia de
los cambios económicos y sociales con-
temporáneos. La nueva distribución de
la población y de las actividades, así
como una jerarquización más clara de
las ciudades han creado espacios polari-
zados más amplios.

DIFERENCIAS REGIONALES.
330.191.4 6—77).

BRYCE, Herrington J.: Identifying socio-
economic differences between high and
low income metropolitan áreas (Iden-
tificación de las diferencias socio-eco-
nómicas entre las áreas metropolitanas
grandes y pequeñas), Oxford, SEPSr
número 2, abril 1973, págs. 161-176.

Se intenta la descripción de las prin-
cipales características diferenciadoras de
las áreas metropolitanas con altos y ba-
jos niveles de renta y la identificación
de estas regiones sobre la base de contor-
nos socio-económicos de carácter atípico.
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PLANIFICACIÓN REGIONAL.
301.175.6:353.

D Y E , A. O.: Island sub-regional planning
using a simulation model (Planificación
subregional en Inglaterra, usando un
modelo de simulación), London, Jour.
Env. Man., núm. 2, abril 1972, pági-
nas 169-200.

El objetivo de este artículo es el de-
mostrar que todos los elementos impor-
tantes que manifiesta la situación subre-
gional pueden ser eficazmente represen-
tados en un modelo computadorizado. De
esta forma el planeador goza de gran
libertad para determinar cuáles son las
alternativas y posibilidades de la planifi-
cación, tanto desde el punto de vista am-
biental como de los intereses del hom-
bre. Un modelo de este tipo es el que
describe este trabajo.

FERRER, Manuel: Un ejemplo de inte-
gración regional y sistemas urbanos,
M a d r i d , GEOGRAPHICA, núm. 3,
1972, pág. 179-199.

El presente artículo versa sobre un
área del territorio peninsular que com-
prende once Provincias del Norte de Es-
paña. Hay tres objetivos: investigar las
relaciones entre la red urbana y las uni-
dades regionales homogéneas; delimitar
y describir la naturaleza de las regiones
funcionales o sistemas urbanos a nivel
provincial y regional; y describir algu-
nos aspectos de la estructura de la re-
gión urbanizada que representa la ver-
tiente septentrional del País Vasco.

DESARROLLO REGIONAL.
338.984.3:353.

BRUCAROLA, Martín: Los Consejo econó-
micos sindicales y el desarrollo regio-
nal, Madrid, FS, núm. 108, 1972, pá-
ginas 401409.

La Organización Sindical consideró que
•el ámbito provincial quedaba superado,
al menos en aquellas cuestiones que son
comunes a varias Provincias o a una Re-
gión; de esta forma nacieron los Con-
cejos Nacionales o Interprovinciales, los
cuales están empeñados en la tarea de
procurar el real conocimiento de las di-
versas peculiaridades de las diferentes
Regiones españolas.

CABANNE, Claude: Regarás sur l'aména-
gement de Vesluaire de la Loire (Una
mirada a la ordenación del estuario
del Loira), París, Esp. Geo., núm. 4,
octubre-diciembre 1972, págs. 269-274.

El valor primordial del estuario del
Loira es su situación céntrica en la ver-
tiente atlántica y la amplitud de los te-
rrenos industriales disponibles; no obs-
tante, el VI Plan no ha cumplido la to-
talidad de los objetivos propuestos al
respecto y el desarrollo de esta Región
sigue suponiendo una preocupación pri-
mordial. En cualquier caso, la mayoría
de las decisiones desbordan el nivel local
para afectar al Estado o a la iniciativa
exterior de la Región. Por último, se in-
dican las consecuencias que acompaña-
rán al desarrollo de la Región.

DUSART, Ehenne R.: Cibuco: a new re-
gional groivth center in Puerto Rico
(Cibuco: un nuevo y creciente centro
r e g i o n a l en Puerto Rico), Athens,
EKISTICS, núm. 212, julio 1973, pá-
ginas 50-63.

Se recoge el informe y proyecto para
la creación de una nueva comunidad en
los Municipios de Vega Alta y Dorado
(Puerto Rico) para servir de centro de
desarrollo regional. Este artículo ofrece
la primera fase del proyecto, para des-
arrollarse entre 1971 y 1985, período en
el que Cibuco alcanzará una población
de 50.000 habitantes.

GOROSQUIETA, Javier: Desarrollo regional
en el III Plan: vino nuevo en un odre
viejo, Madrid, FS, núm. 108, 1972, pá-
ginas 375-381.

El III Plan de Desarrollo acusa la ca-
rencia de una estrategia rigurosa, desde
el punto de vista económico, del desarro-
llo regional. Se habla sobre el desarro-
llo regional programado sobre una base
urbana. Las regiones urbanas han de
constituir las entidades especiales supe-
riores sobre las que se han de formular
y planear de forma conveniente las dis-
tintas opciones del desarrollo regional.

PAPPERMANN, Ernst: Zur Problematik
der Kreisentvcicklungsplanung, S tut -
gart, DOV, núm. 15, agosto 1973, pá-
ginas 505-513.

Tras la promulgación en Nordrhein-
Wesfalen de la Ley reguladora del des-
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arrollo en dicho ámbito estatal, se estu-
dia la posibilidad del establecimiento en
una fase posterior del desarrollo por dis-
tritos analizando el sentido, la finalidad
y el contenido de dicho tipo de planifi-
cación ya instituida en Baden-Württem-
ber y Schleswig-Holstein.

RECIO FICUERAS, Eugenio: Un sistema de
valores para la política regional, Ma-
drid, FS, núm. 108, 1972, págs. 357-366.

¿Debe subordinarse el desarrollo re-
gional al ritmo del desarrollo global? El
autor establece ,un sistema de valores que
debe presidir las decisiones de la po-
lítica regional: el bienestar de la perso-
na humana como objetivo fundamental.
La equidad, como igualdad de oportu-
nidades. El trabajo, como cuadro de rea-
lización del hombre. Los grupos socia-
les, como medio para la realización de
sus miembros. La colaboración, para ami-
norar el coste de sacrificios personales.

STABLER, Jack C : Factors affecting the
development of región: the canadian
great plains 1870-1897 (Factores que
afectan al desarrollo de la Región: los
grandes planes canadienses), Washing-
ton, Ann. Reg. Sci., núm. 1, junio 1973,
páginas 75-87.

Dividido en tres partes, este trabajo
examina los factores que afectaron al
desarrollo de una nueva región, concre-
tamente la zona canadiense de las gran-
des llanuras que comprende las Provin-
cias de Alberta, Manitoba y Saskat-
chewan en los años 1870-1897. La primera
estudia las condiciones económicas de la
zona cuando entró a formar parte de
Canadá; la segunda, adoptada por el
Gobierno para estimular su desarrollo
económico al anexionarse; y la tercera,
las condiciones técnicas y circunstancias
económicas que influyen en el resultado
de dicho programa del Gobierno.

POLOS DE DESARROLLO.
352:338.984.3.

HEVIA VÁZQUEZ, Eduardo: La política de
polos industriales en España y su con-
tribución a la industrialización de las
áreas en que se localizan, Madrid,
Eco. Ind., núm. 117, 1973, págs. 3346.

Se analiza la contribución de los polos
de desarrollo a la industrialización de

sus áreas de localizador), de acuerdo con
las directrices de los planes españoles
de desarrollo. El análisis se refiere a los
siete primeros polos creados en 1964 por
el I Plan de Desarrollo, que han sido-
denominados «polos de la primera gene-
ración», los de Zaragoza, Valladolid, Se-
villa, Lugo, La Coruña, Burgos y Huelva.

BIENESTAR SOCIAL. 339.11.

AILLAURD, Emite: Habiter et non par
loger (Habitar y no vivir), París, UR-
BANISME, núm. 136, 1973, págs. 4142.

Se pone de manifiesto entre el hecho
de lograr vivir (simple acumulación de
confort) y de habitar (característica de
un ser feliz). En este sentido el urba-
nismo debe ser considerado como una
terapia, pero la forma elegida durante
ya demasiado tiempo no ha beneficiado
este propósito.

CAPOCCIA, Victor A.: Social welfare plan-
ning and the neto federalism: the
allied services act (Planificación del
bienestar social y el nuevo federalis-
mo: The allied services act), Mont-
pellier, JA1P, mim. 3, julio 1973, pági-
nas 244-253.

La propuesta «Allied Services Act» re-
fleja muchos de los nuevos criterios y
elementos de la política social de la Ad-
ministración. El análisis de la legislación
hace surgir varios de los actos de interés
para el planeador, haciendo patentes nu-
merosas cuestiones, tales como las rela-
ciones entre la calidad del planeamiento'
y los límites presentes de los recursos
para el mismo; la compleja fórmula a
través de la cual la Federación, el Es-
tado y las autoridades locales localizan
y desarrollan los servicios, etc., para lo-
grar una planificación integral del bienes-
tar social.

DERECHO
ADMINISTRATIVO

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
35.

RIVERO YSERN, Enrique: Potestad organi-
zatoria y actividad organizativa, Ma-
drid, DA, núm. 153, 1973, págs. 741.

El fenómeno organizativo es básico no
sólo en el Derecho público, sino en eF
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Derecho privado. La expansión de la
acción estatal más compleja rompe los
-esquemas ordinarios. La potestad orga-
nizatoria puede definirse como el poder
de crear, modificar o extinguir órgano,
-entes territoriales e institucionales. La
•actividad organizativa es la realizada por
los entes territoriales o institucionales
y que tiene como finalidad la organiza-
ción, regulación de los medios orgánicos,
personales y materiales en orden a la
realización de actividad administrativa.

REFORMA TERRITORIAL. 35.071.5.

TINACCI, María: Comunila mónteme e
organizzazione territoriale (Comunida-
des de montaña y organización terri-
torial), Roma, MONTANARO, núm. 1,
1973, págs. 23-30.

La nueva legislación italiana atinente
•a las comunidades de montaña ha su-
puesto ,un cambio radical en la consi-
deración jurídica de éstas; este trabajo
trata de mostrar de qué forma van a
•engarzarse en la estructura territorial los
Municipios de montaña, así como cuál
es el papel socio-económico que, dentro
de la nueva legislación, están llamados a
representar.

DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA. 35.072.1.

<k»NZÁLEZ-BERENCUER, José Luis: Centra-
lización y descentralización, Madrid,
MUNICIPALIA, núm. 225, 1972.

Se plantea el problema del reparto de
competencias entre el Estado y los entes
territoriales urbanizados. Haciendo una
•alusión al caso francés, se examinan las
características de la centralización y des-
centralización en España, esta última
como solución que persiste.

•GONZÁLEZ-BERENGUER, José Luis: Centra-
lización y descentralización, Madrid,
MUNICIPALIA, núm. 226, 1973.

Se expresa en este artículo la necesi-
dad de que la descentralización se lleve
a cabo con !a condición de que la atri-
bución de competencias a los órganos
periféricos se acompañe de una reduc-
ción de escalones administrativos antes
«le llegar al contencioso.

REPRESENTATIVIDAD. 35.074.

HENKE, Wilhelm: Das demokratische.
Ant der Parlamentsnitglieder, Kóln,
DVB1, núm. 15, agosto 1973, páginas
554-560.

Sobre la base de la situación creada
por el cambio de partido efectuado el
año anterior por varios parlamentarios
alemanes, problema que doctrinalmente
suscitó la continuidad o no de su man-
dato parlamentario y prácticamente la ne-
cesidad de una nueva elección, se ana-
liza la evolución alemana de la teoría
de la representación y consiguientemente
la función democrática desempeñada por
los miembros del Parlamento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI-
VO. 35.077.3.

HAHN, Georg: Das nene schtoedische Ver-
waltungsgesetz, Kóln, VA, núm. 3, ju-
nio 1973, págs. 260-282.

Se analiza la nueva ley administrati-
va sueca, estudiando su ámbito de apli-
cación, sus determinaciones generales y
especiales, sus principales finalidades, en-
tre las que se presta especial atención a
la unificación de procedimientos, y las
innovaciones que dicha ley presenta, for-
mulándose por último una visión crítica
de conjunto.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 35.08.

FRUTOS ISABEL, José María de: Jornada
de trabajo y retribución del trabajo en
la función pública, Madrid, RAP, nú-
mero 71, 1973, págs. 443489.

Partiendo del principio de que en
nuestro tiempo estamos asistiendo a una
progresiva «laborización» de la función
pública, el autor analiza la incLusión de
estos elementos laboralizadores en el
Derecho funcional o de la función pú-
blica.

La Ley de Contrato de trabajo al se-
ñalar, en su artículo 8.Q, que los funcio-
narios públicos se regirán por su legis-
lación especial, están considerando a és-
tos como trabajadores. Así se analiza la
aplicación, al régimen del funcionario,
de una serie de principios clásicos del
mundo del Derecho del trabajo como:
jornada de trabajo u horario de traba-
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jo, jornada de trabajo y prolongación de
jornada, etc., y concluye afirmando que
después de nueve años de vigencia de
la Ley articulada de Funcionarios de la
Administración civil del Estado y 8.e de
gu consecuente Ley de Retribuciones, to-
davía no está determinado con carácter
general y preciso cuál es la jornada nor-
mal de trabajo de los funcionarios pú-
blicos, cuestión capital en toda relación
de trabajo, pues la retribución debe es-
tar en función del tiempo trabajado y,
consecuentemente, del descanso semanal
a él inherentes.

La solución que se propone es la si-
guiente: la jornada normal de trabajo de
los funcionarios públicos ha de ser de
treinta y seis horas semanales o seis ho-
ras diarias y sobre éstas establecer todo
lo referente a los demás puntos.

Por último, el autor cita el artículo 23
del Decreto 2.764/1967, de 27 de noviem-
bre, en virtud del cual no se retribuye
el domingo o día de descanso semanal
y sí retribuye el día festivo no domini-
cal, por lo que, «salvo mejor criterio,
vulnera Leyes Fundamentales y se inci-
de en contrafuero, por lo que se impo-
ne su modificación».

ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 351.

SEPE, Onorato: Nuevas tendencias Ha-
da la eficiencia en el Estado social,
Madrid, DA, núm. 151, 1973, págs. 7-52.

Se exponen diversos obstáculos y difi-
cultades existentes en el plano de la or-
ganización y de la acción administrativa,
para llegar a la eficiencia de algunas de
las tentativas llevadas a cabo, llegando a
la conclusión de que una acción admi-
nistrativa eficaz en el ámbito de la lega-
lidad sustancial y de la regularidad ad-
ministrativa exige una preparación seria
y adecuada de administradores y políti-
cos, así como una normación general que
constituya una ley de fondo en la acción
administrativa.

REFORMA LOCAL. 352.047.

NEWMAN, Roland: The relevance oj «com-
munity» in local government reorgani-
zation (La relevancia de la «comuni-
dad» en el gobierno local), London,
LGS, núm. 6, octubre 1973, págs. 59-68.

La Comisión Real sobre Régimen lo-
cal inglesa informó recientemente que
la reorganización del Régimen local debe

mantener sin detrimento alguno el sen-
tido de comunidad local entre sus habi-
tantes, afirmando que el sentimiento de
identificación con las autoridades loca-
les sólo existe de forma real en las po-
blaciones de menos de 60.000 habitantes.
El presente artículo analiza la evidencia
de estas afirmaciones, así como su in-
fluencia en el informe general de la Co-
misión.

MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y RURALES.
352.071 (—202).

PALERM VIQUEIRA, Juan Vicente: Notas
para una tipología de comunidades ru-
rales españolas, Madrid, Doc. Soc, nú-
mero 9, 1973, págs. 73-87.

Partiendo de la insuficiencia de la
idea de Región como unidad básica para
estudiar el campesinado español, el autor
intenta establecer una tipología de co-
munidades rurales con un nivel compa-
rativo y flexible. Para ello formula una
serie de criterios sociológicos varios, a
través de cuya interconexión llega a des-
cribir nueve tipos de comunidades rura-
les, que sugiere como base para el es-
tudio de espacios territoriales más am-
plios.

VERA CAMACHO, Práxedes: El pequeño
Municipio en la encrucijada, Madrid,.
CERTAMEN, núm. 377, 1973, páginas
477479.

La puesta en práctica de los Planes de
Desarrollo Económico y Social está con-
vulsionando el modo de actuación que,
hasta ahora, tenían los Municipios ru-
rales. En estos Municipios la migración
ha sido grande, a lo que hay que aña-
dir el hecho de dejarlos relegados a su
propio esfuerzo, lo que supone una ma-
yor marginación,

MANCOMUNIDADES. 352.071.1.

LOBATO BRIME, Francisco: Las fórmulas
asociativas en la Administración local,
Madrid, MUNICIPALIA, núm. 227,.
1973.

Siendo las asociaciones de los entes-
locales un movimiento que cobra cada
día más actualidad, se hace un análisis
de la Ley del vigente Plan de Desarro-
llo y del proyecto de Ley de Bases de
Régimen local en lo que se refiere al
tema del asociacionismo.
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OBTECA, Victoriano: Desarrollo regional
y reforma 'del Régimen local, Madrid,
FS, núm. 108, 1972, págs. 381-395.

El mayor o menos éxito del desarrollo
regional puede depender de la reforma
q.ue se haga del Régimen local. La figu-
ra de las mancomunidades de Diputacio-
nes provinciales puede ser la más apro-
piada para institucionalizar los espacios
supraprovinciales o regionales.

AUTONOMÍA MUNICIPAL. 352.072.1.

ZELLER, Karl Heinz: Mitwirkung und
Rechtsschuts der Gemeindem im Be-
reich der Plannung, Kóln, DVB1, nú-
mero 16/17, agosto-septiembre 1973, pá-
ginas 599-605.

Trabajo en el que intenta, sobre la base
de la jurisprudencia alemana, una clara
delimitación entre la libre autoadminis-
tración municipal y las competencias cre-
cientes de los estados derivados de las
tareas planificadoras con el fin de pro-
porcionar una adecuada protección a di-
cha autoadministración municipal.

PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADA-
NOS EN LA ADMINISTRACIÓN.
352.072.4.

Cozío, Giovanni: La comunitá montana
e la partecipazione (Las comunidades
de montaña y su participación), Roma,
MONTANARO, núm. 11/12, páginas
773-787.

Una de las máximas aspiraciones de
las comunidades de montaña italianas es
potenciar al máximo la participación de-
mocrática en su seno; este artículo viene
a ofrecernos una breve panorámica de
la manera en que diversas comunidades
tratan de llegar a obtener unos cauces
de participación capaces de satisfacer a
la mayoría de sus administrados.

GONZÁLEZ-HABA GUISADO, Vicente M.*:
Participación y Vida local, Madrid,
CERTAMEN, núm. 375, 1973, páginas
393-394.

La participación a nivel municipal y
provincial está deficitariamente montada
en nuestro país y los cauces de interven-
•ción en la dinámica local exigen una re-
modelación profunda y a gran escala. La
forma de elección de los miembros del
Ayuntamiento deja fuera de la participa-
-ción, en dicha elección, a algunas per-
sonas.

GOBYNSKI, Juliusz: The problem of par-
ticipation in nevo town development:
Notea Huta, Poland (Los problemas de
la participación en los nuevos pueblos
en desarrollo: Nowa Huta, Polonia),
Atheris, EKISTICS, núm. 212, julio
1973, págs. 4041.

Como consecuencia de la construcción
de una gran fábrica de acero en las
cercanías de Cracowa, se creó una nue-
va ciudad con capacidad para 70.000 per-
sonas; sin embargo, la población de la
misma, que aumenta al mismo ritmo que
la capacidad de producción de la fábrica,
se mantiene al margen de la vida social
y administrativa de la ciudad. Este es el
problema que analiza el presente artículo.

MARTINI, Gianfranco: Linee di política is-
tituzionale per la partidpazione dei
cittadini, degli enti locali e delle re-
gioni all assetto territoriale dell'Euro-
pa (Línea de política institucional, por
la participación de los ciudadanos, de
los entes locales y de las 'Regiones con
la ordenación territorial de Europa),
Milano, For. Amm. Ac. Pub., núm. 7,
1972, págs. 765-802.

Se nos presentan en este artículo las
directrices fundamentales por las que dis-
curre la corriente europea de participa-
ción no sólo de los ciudadanos, sino tam-
bién de los entes locales y regionales
en la actualidad.

PERNTHALER, Peter: Ratvmplannung und
Demokratie nach derócterrei chischen
Bundesverfassung, Wien, BRFRP, nú-
mero 3, 1973, págs. 16-22.

Se estudia la organización democrática
de la planificación del espacio en Aus-
tria, analizando el papel de la democra-
cia como procedimiento jurídico de ela-
boración de planes, como forma especí-
fica de organización y como forma de
control y colaboración con los organismos
públicos.

SECRETARIOS. 352.075.33.

GÓMEZ MONZÓN, Basilio: Funciones del
Secretario de Administración local. De-
rechos y obligaciones, Madrid, MUNI-
CIPALIA, núm. 226, 1973.

Se exponen las características especia-
les del cargo y los artículos referentes
a la organización, funcionamiento y régi-
men jurídico de las Corporaciones lo*
cales.
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H A C I E N D A S LOCALES. 352.72.

BLACKBUBN, J. S.: The futiere of local
government finance (El futuro de las
finanzas del gobierno local), London,
CCG, agosto 1973, págs. 217-218.

Comentario del informe del Gobierno
inglés sobre las Haciendas locales, en el
que se determina la prohibición de que
éstas incrementen sus arcas con nuevas
fuentes de ingreso; lo que da lugar a
su vez a que el Gobierno central asuma
una serie de actividades y subvencione
las Haciendas locales.

HOCHMAN, Harold M.: Tendencias de la
investigación en materia de Hacienda
pública y urbana, Madrid, REHL, nú-
mero 7, 1973, págs. 27-34.

La investigación en materia de Ha-
cienda pública urbana cuando menos ha
de abandonar la idea de que los aspec-
tos esenciales y dominantes del proble-
ma son la decisión sobre el nivel de los
servicios que deben ofrecer los gobiernos
locales por sí mismos, cómo deben estos
gobiernos planificar y financiar tales ser-
vicios y cómo puede evaluarse el ren-
dimiento.

MARTINO, Arcadio: L'attivitá finanziaria
degli enti autonomi territoriali (La ac-
tividad financiera de los entes territo-
riales autónomos), Firenze, NR, núme-
ro 14, 1972, págs. 1177-1184.

La lucha por lograr un sistema impo-
sitivo progresivo y dotar a la actividad
financiera del Estado de unos visos de
globalidad que integren todos los im-
puestos en aras del bien común, es una
constante en todos los Estados modernos;
en este trabajo, después de unas breves
referencias a las principales teorías finan-
cieras, el autor analiza la actividad fi-
nanciera de los entes locales italianos.

REGIÓN. 353.

BENEYTO, Juan: Las comunicaciones so-
cíales, incoadoras de la regionalidad,
Barcelona, RICS, núm. 20, 1972, pági-
nas 187-193.

La Región es un producto histórico,
la historia es un resultado social y la
sociedad una consecuencia de la infor-
mación. La regionalidad deriva directa-
mente, en cuanto sentimiento y quizá de

constancia, de los instrumentos comuni-
cativos. La regionalidad es consecuencia
del sentimiento de unidad y de la con-
ciencia de homogeneidad. Una comunica-
ción desplegada dentro de ciertos con-
tornos acaba elaborando creencias co-

ADMINISTRACION REGIONAL. 353.

LOBATO BRIME, Francisco: El régimen es-
pecial de las Entidades locales de la.
Región parisina, Madrid, MUNICIPA-
LIA, núm. 226, 1973.

Como consecuencia del particularismo-
tradicional de París y su Región, proce-
dente de razones históricas y geográficas*
ha estado sometido a un Estatuto espe-
cial. Se examinan en este artículo la or-
ganización antigua, aún en vigor, y el
nuevo Estatuto, nacido a consecuencia de
la reforma de 1964.

HACIENDAS REGIONALES. 353.72.

PLAZZONNI, Giuseppe: La consistenza er
l'attivitá delle aziende speciali e dei
consorzi forestali (Los fundamentos y
la actividad de las empresas especiales-
y los consorcios forestales), Roma,
MONTANARO, núm. 1, 1973, pági-
nas 89-98.

Mediante las experiencias recogidas-
en los últimos congresos del UNCEM
(Unión Nacional de Municipios y Entes-
de Montaña), el autor examina las pers-
pectivas que tanto a las Haciendas es-
peciales como a los consorcios foréstales-
montañeses se ofrecen dentro de la nue-
va regulación legal de los mismos.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN. 37.

GOLDARACENA IZA, Javier: Actividades de-
la Diputación de Vizcaya en materia,
educativa, Bilbao, VIZCAYA, núm. 34,.
1972, págs. 3749.

De conformidad con lo establecido por
la Ley General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa, el
mayor problema a resolver por las co-
munidades rurales y urbanas es cubrir la.
demanda de puestos escolares en los ni-
veles de educación pre-escolar y general
básica. De acuerdo con esta necesidad,.
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el Pleno de la 'Corporación provincial
de Vizcaya aprobó el Plan global de
construcciones escolare! y viviendas para
profesares.

THEIERFELDEB, Hans: Einige Üherlegun-
gen zur Büdungsplanung in der Bun-
desrepublik Deutschland, Kóln, DVB1,
número 14, julio 1973.

Se estudia la evolución del sistema edu-
cativo y de la planificación del mismo
en la Federación y en el Estado de Ba-
den-Wurttemberg, analizando los defectos
y las insuficiencias del mismo, así como
los características que una futura forma-
ción académica ha de reunir.

UNIVERSIDADES. 37.

LUTHJE, Jurgen: Die Gezetsgebungskom-
petenz des Bundes im Hoch Schidwes-
sen, Stuttgart, DOV, núm. 16, agosto
1973, págs. 545-554.

Se analiza la competencia legislativa de
la Federación en materia universitaria,
estudiando los principios jurídicos como
fronteras materiales de esta competencia,
los principios constitucionales, la refe-
rente a la enseñanza universitaria en
base a sus funciones, organización te-
rritorial y demás aspectos que de una u
otra forma inciden en la competencia
legislativa.

SCHLINK, Bernhand: Die Wissenschafts-
freiheit des Bundesverfassungs gerichts.
Zur Entscheidung des Bundesverfas-
sung gerichts vom 29. Mai 1973, Stutt-
gart, DOV, núm. 16, agosto 1973, pá-
ginas 541-545.

Estudio de la sentencia del Tribunal
constitucional en la que se analiza la
libertad científica de las Universidades,
incluyendo dentro de esta libertad cien-
tífica los aspectos organizativos y admi-
nistrativos y abordando de esta manera
el problema de la autonomía universi-
taria.

TURISMO. 380.8.

LEOZ, Rafael: Arquitectura y urbanismo
turísticos, Madrid, Fut. Pres., núm. 18,
1973, págs. 21-27.

La facilidad de transportes, la eleva-
ción del nivel de vida y la cota cultural
media del hombre, junto con el desarro-
llo de los modernos medios de difusión

de todos los tipos de información, han
hecho despertar una curiosidad en las
masas que las ha empujado a otros mo-
vimientos migratorios que, a su vez, han
dado lugar al nacimiento de una nueva
industria: la industria turística. Debe-
mos encontrar una variedad arquitectó-
nica en este urbanismo turístico.

MAISON, Paul: International tourism in
four european countries (Turismo inter-
nacional en cuatro países europeos)»
London, QBIUGLC, núm. 24, 1973, pá-
ginas 47-62.

Se examina el turismo de carácter in-
ternacional en Gran Bretaña, Francia, Ho-
landa y Grecia, profundizando en algu-
nos de los problemas fundamentales que
se plantean en las ciudades más impor-
tantes como consecuencia del mismo y
particularmente la congestión de las
atracciones turísticas fundamentales.

Planning for tourism (Planificación del
turismo), New York, HS, núm. 2,
abril 1973, págs. 11-14.

Se considera en este trabajo que el
planeamiento en materia turística debe
formar parte e integrarse dentro del pla-
neamiento económico y social, colocando
y haciendo suyos los objetivos de des-
arrollo nacional y regional, y debiendo
mantener el equilibrio ecológico y pro-
tección de la naturaleza.

CIENCIAS PURAS

MEDIO AMBIENTE. 581.

BRADLEY, M. D.: Deásion-making for
environmental resources management
(Proyectos para la organización de los
recursos ambientales), London, Jour.
Env. Man., núm. 3, julio 1973, pági-
nas 289-302.

Se examina en este trabajo todo el
complejo proceso que requiere la adop-
ción de decisiones en materia de orde-
nación de los recursos o riquezas natu-
rales. Dicho proceso se estudia a través
de cuatro tipos fundamentales o mode-
los: el modelo racional, el incrementa!,
el adoptado por el sociólogo Amitai Et-
zioni, mixed scanning, y el modelo eco-
lógico.
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GÓMEZ DE PABLOS, Manuel: El tema del
medio ambiente como problema de
nuestro tiempo, Barcelona, AGUA, nú-
mero 78, 1973, págs. 2-13.

La vitalidad de la «causa» del medio
ambiente humano ha llevado en menos
de dos años a reformas político-adminis-
trativas en gran número de países y en
casi todas las organizaciones internacio-
nales. Punto clave de este problema es
la «declaración sobre el medio ambiente
humano» (Conferencia de Estocolmo).
Esta declaración de Estocolmo se pro-
mulgó con rango parejo—y como com-
plementándola,—a esa otra Carta que es
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

LEES, Andrey: British planning practi-
ce 3: environmental case of a city
(Práctica 3 de la planificación ingle-
sa: ambiente envolvente de una ciu-
dad), London, TCP, septiembre, 1973,
páginas 421426.

Se examina en el presente artículo la
planificación ambiental de la ciudad bri-
tánica de Liverpool como ejemplo del
progreso de la planificación británica so-
bre el medio ambiente llevado a cabo por
las estructuras locales. En el caso de Li-
verpool el Consejo recomendó el pro-
blema a un Comité (Environmental
Health and Protection Committee).

Pollution control withn the EEC: West
Germany (Control de la polución con
EEC: Alemania Occidental), London,
Env. Beh., núm. 4, agosto 1973, pági-
nas 207-209.

Apreciación y análisis de la situación
de Alemania Federal, miembro fundador
del Mercado Común Europeo, en lo que
se refiere al control de la contamina-
ción. Se examina el programa para la
protección del medio ambiente, la legis-
lación sobre el tema, y la situación y
perspectivas acerca de la contaminación
del aire, del agua y el ruido ambiental.

SAUVY, Alfred: La vie d'une ville mo-
yenne (La vida de una ciudad media),
París, URBANISME, núm. 136, 1973,
páginas 25-33.

Diversas consideraciones acerca de la
vida en las ciudades medias, en las
que se denuncian la existencia de una
centralización excesiva, tanto nacional

como regional, la degradación de la na-
turaleza que pone en compromiso la pro-
pia idea de crecimiento urbano, etc. Fi-
nalmente se centra en el examen de las
ciudades francesas de Perpignan y Rous-
sillon, especialmente en lo que se re-
fiere a sus posibilidades de un turismo
más prolongado y numeroso.

SOUTHWORTH, Michael, y SOUTHWORTH,
Suson: Environmental quality in cities
and regions (Calidad del medio am-
biente en ciudades y regiones), Liver-
pool, TPR, núm. 3, julio 1973, pági-
nas 231-253.

Trabajo centrado en el análisis y or-
denación de la calidad ambiental en las
ciudades y regiones de los Estados Uni-
dos, en el que se pone de manifiesto la
necesidad de considerar el problema con
carácter global y no parcial en las ciu-
dades. Al final se ofrecen una serie de
recomendaciones al objeto de lograr el
propósito señalado.

CIENCIAS APLICADAS

CONTAMINACIÓN DEL AGUA.
528.515.

BBAVO MOBATE, Federico: La contamina-
ción de los ríos y playas de Barcelona,
Madrid, RSHP, núm. 8, 1972, páginas
635-669.

El autor hace un estudio del vertido
de las aguas residuales en los ríos de la
Provincia de Barcelona, lo que reduce
extraordinariamente el aprovechamiento
hídrico. La contaminación bacteriana es
mínima, y, en cambio, es importante la
contaminación química. La solución al
problema puede realizarse adaptando me-
didas correctoras mediante la instalación
de estaciones depuradoras. Las playas del
litoral poseen igualmente cierto grado de
contaminación que produce molestias pú-
blicas y repercute en la ecología del

The french approach to pollution con-
trol (La acción francesa para el con-
trol de la polución), London, Env. Pol.
Man., núm. 3, junio 1973, págs. 145-
148.

El presente artículo examina los pro-
blemas y soluciones franceses en mate-
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ría de contaminación del aire y del
agua y de lucha contra el ruido. No obs-
tante, la parte más importante del tra-
bajo se refiere a la contaminación de
las aguas, ya que es éste el problema de
mayor interés en Francia. Sobre el mis-
mo se examinan cada una de las cuencas
hidrográficas.

WADDINCTON, J. I., y MAC-KAY, D. W.:
PolliUion control in estuaries and in-
shore waters (Control de la polución
en estuarios y aguas de orilla), Haid-
stone, WPC, núm. 4, 1973, págs. 441-
456.

El presente trabajo examina en primer
lugar la naturaleza de la contaminación
de las aguas de los estuarios y orillas
marinas, y describe en segundo lugar las
investigaciones que sobre este problema
está llevando a cabo una organización:
la Junta Purificadora del Río Clyde.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 628.52.

CHESPÍ GONZÁLEZ, María Alicia: Sistemas
de prevención de contaminación atmos-
férica en edificios nucleares, Madrid,
Eco. Ind., núm. 107, 1972, págs. 61-72.

Se estudian las diversas clases de ra-
diaciones y los efectos perjudiciales que
éstas ejercen 6obre los seres vivos, seña-
lando algunos aspectos de los sistemas
introducidos dentro de los edificios nu-
cleares para reducir la contaminación del
personal y evitar su extensión al exterior.

ENSEÑAT DE VILLALONCA, Alfonso: La

problemática de la contaminación at-
mosférica, Barcelona, AGUA, núm. 78,
1973, págs. 46-55.

En 1972, España sentó las bases para
emprender la lucha contra la contami-
nación atmosférica, el año 1973 será el de
maduración y 1974 el de despegue. A par-
tir de 1975 es probable que el nivel de
contaminación general del país empiece a
descender a pesar del incremento de la
industrialización. Si se dispone de los
medios necesarios, el año 1980 será un
año limpio. Se analiza la Ley de Pro-
tección del' ambiente atmosférico.

ELIMINACIÓN DE BASURAS. 628.49.

FINNIE, William C : Field experiments in.
litter control (Experimentos de control
de basuras al aire libre), Beverly Hills,
EB, núm. 2, junio 1973, págs. 123-144.

Recoge el presente trabajo las expe-
riencias desarrolladas en diversas zonas
(autopistas, calles, parques) de las ciu-
dades norteamericanas de Richmond, San
Luis y Filadelfia, a fin de lograr una
disminución de las basuras y desperdi-
cios en la vía pública. En los experi-
mentos se observa una disminución pro-
gresiva a medida que aumenta el núme-
ro de papeleras.

ABASTECIMIENTOS DE AGUA. 628.1.

GARCÍA AUSTÍN, José: La evolución del

área metropolitana de Madrid y las úl-
timas realizaciones del Canal de Isa-
bel II, Barcelona, AGUA, núm. 78,
1973, págs. 14-25.

La evolución y desarrollo del área me-
tropolitana ha sido realmente impresio-
nante: lo que en 1950 era el término-
municipal de Madrid, con 1,5 millones
de habitantes, ha llegado en 1972 a loa
3,5 millones de almas. Este crecimiento
corresponde a un incremento acumula-
tivo del 3,5 por 100 anual. La curva es-
tadística de la evolución demográfica y
su extrapoblación ha sido, y es, la cons-
tante preocupación del Canal de Isabel II.

ABASTECIMIENTOS DE ENERGÍA.
628.9.047.

HAMMER, Wilm: Ist die Staatsanfsicht in
der Energiewirtscheft noch praktika-
bel?, Stuttgart, DOV, núm. 17, sep-
tiembre 1973, págs. 594-597.

Se estudian las nuevas tendencias que
se presentan en Alemania en materia de
suministros de gas y electricidad, anali-
zando los problemas de la intervención
estatal como consecuencia de la amplia-
ción de los espacios de suministros y
los nuevos problemas (paisaje, medio am-
biente, etc.) implicados en dichos ser-
vicios.
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JASKE, R. T.: An evaluation of energy
growth and use trends as a potential
uppes limit in metropolitan develop-
ment (Valoración del desarrollo de la
energía y tendido y las subidas de po-
tencial limitadas en áreas de desarro-
llo), Amsterdam, Sci. Tot. Env., nú-
mero 1, agosto 1973, págs. 45-60.

La utilización y distribución de la ener-
gía es empleada en este artículo como
base para predecir la concentración de
energía a nivel regional. Se destaca la
relación existente entre el volumen de
producción energética y las condiciones
meteorológicas (aumento del calor, forma-
ción de nubes, mayor volumen de pre-
cipitación) y las consecuencias que de-
termina sobre el desarrollo y crecimien-
to metropolitano.

TRAFICO. 656.05.

ANDREWS, Frank C : A statistical theory
of traffic floto on higtvays. III. EHstri-
bution of derived speeds. IV. Semi-
empirical steady state theory (Teoría
estadística del tráfico que fluye en las
grandes vías), Exeter, TR, núm. 3,
1973, págs. 203-242.

La tercera parte de este trabajo rela-
ciona la distribución de las velocidades
deseables de los coches en las carretera
en un momento dado, con la distribu-
ción de las velocidades deseables de los
vehículos que entran en la carretera en
ese momento, discutiendo sus implicacio-
nes en lo que afecta a la densidad del
tráfico. La cuarta parte, partiendo de
los datos ofrecidos en la anterior, re-
coge un modelo semiempirico del flujo
del tráfico en las autopistas.

BARTLSPERGER, Richard: Rechtsanspunche
und Haftung bei der óffentlichen
Strassenverk e chrssicherungspflicht,
Koln, DVB1, núm. 13, julio 1973, pá-
ginas 465475.

Después de un estudio de la elabora-
ción jurisprudencial de las normas re-
guladoras de la seguridad en el tráfico
viario de los distintos Estados en esta
materia legislativa, se analizan las obliga-
ciones que dichas normas establecen y
el sistema de responsabilidad que ori-
ginan.

OHND, Katsukisa, y MINE, Hisahi: Opii-
mal traffic signal settings. I. Criterion
for undersaturation of a signalized in-
tersection and optimal signal setting.
II. A refineme.nl of Webster's method
(Situación óptima de las-- señales de trá-
fico), Exeter, TR, núm. 3, septiembre
1973, págs. 243-292.

Este libro trata de la forma óptima
colocación de señales de tráfico en zo-
nas de cruce de manera que se obtenga
la mínima saturación posible de las se-
ñales y determine un tiempo de aten-
ción global a lus mismas mínimo. Asi-
mismo se explica y trata de perfeccionar
la teoría de Webster, que es un método
de determinación aproximado a la forma
óptima de colocación de dichas señales.

TACLIACOZZO, F., y PIRZIO, F.: Assignment
models and urban poth selection crite-
ria: results of a survey of the beho-
vions of road users (Señalización de
modelos y selección crítica urbana: re-
sultados del estudio de los automovi-
listas), Exeter, TR, núm. 3, 1973, pá-
ginas 313-330.

Los modelos affectation están basados
en hipótesis que normalmente no es-
tán confirmadas por datos reales sobre
el comportamiento de los automovilistas.
En este trabajo se ofrecen estos datos en
los que se manifiesta el hecho de que
los automovilistas, generalmente, no son
capaces de valorar y elegir el trayecto
urbano más adecuado por desconocer en
gran medida la topografía urbana.

URBANISMO

URBANISMO. 71.

BERNIER, S.: La coopération scientifique
et technique francosoviétique dans le
domaine de la construction, de Vur-
banisme et de Varchitecture (Coope-
ración científica y técnica francosovié-
tica en el campo de la construcción,
del urbanismo y de la arquitectura),
París, Equip. Log. Trans., núm. 7,
1972, págs. 15-17.

Mediante un acuerdo celebrado entre
la URSS y Francia se trata de llevar a
cabo un programa de cooperación cien-
tífico y técnico entre ambos países. Se
exponen en este artículo los fines de
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esta cooperación, medios para su puesta
en práctica, los resultados obtenidos y
aquellos que esperan obtenerse en el fu-
turo.

FISAC, Miguel: Futurología urbanística,
Madrid, Fut. Pres, núm. 18, 1973, pá-
ginas 28-32.

Un camino tan peligroso como im-
probable en todo estudio de futurología
sería el de suponer que los aconteci-
mientos que van a venir inmediatamen-
te después de los que estamos viviendo
van a continuar,, por inercia, un itine-
rario rectilíneo siguiendo el rector que
determina los acontecimientos reciente-
mente pasados y los actuales. En el ur-
banismo, es muy difícil cualquier tipo
de suposición de futuro. Hacer una pre-
dicción del futuro urbanístico es hacer
algo tan descabellado como una profecía
de la historia del futuro.

Quelques activités d'études et de recher-
che referees a l'urbain. Le Centre de
Recherche d'Urbanisme (C. R. UJ
(Algunas actividades de estudios y bús-
queda de referencias al urbanismo, el
C. R. U.), París, Equip. Log. Trans.,
número 67/68/69, 1972, págs. 58-61.

La creación, organización y realizacio-
nes del C. R. U. son las líneas funda-
mentales en las que se mueve este artícu-
lo que trata de ofrecernos una breve pa-
norámica de la importancia que, en cuan-
to se refiere a las realizaciones urbanís-
ticas, tiene este Centro.

SMITH, N. J., y SACE, A. P.: Hierarchical
system identification of models for ur-
ban dynamics (Sistemas jerárquicos de
identificación de modelos para la di-
námica urbana), New York, SEPS, nú-
mero 5, octubre 1973, págs. 545-570.

Uno de los problemas más importan-
tes en el modelado urbano es el de la
validez del sistema de modelos y la
identificación del sistema de parámetros
en una determinada estructura. Este ar-
tículo aplica las nuevas técnicas desarro-
lladas en el sistema de identificación en
una estructura para identificar el siste-
ma de parámetros de dos modelos de
dinámica urbana.

PLANIFICACIÓN URBANA. 711.

DAKIN, John: The evaluación of pUms.
A study of metropolitan planning in
Tor'onto (Valoración de planes: estu-
dio del plan metropolitano en Toron-
to), Liverpool, TPR, núm. 1, enero
1973, págs. 3-30.

Se ofrecen los distintos criterios a te-
ner en cuenta en el examen y evaluación»
desde el punto de vista de los valores,
sociales, de los planes urbanos, históricos*
y contemporáneos, de la ciudad de To-
ronto desde el año 1954 en el que la
metropolitanización de la ciudad se hizo,
efectiva.

HALL, Peter: Forecasting the quality of
Ufe in urban Europe (Pronosticándo-
la calidad de vida urbana en Europa),
London, QBIUGLC, núm. 24, 1973, pá-
ginas 5-16.

La urbanización, como planificación)
del entorno futuro en Europa, es una
parte del programa de investigación de
la Fundación Cultural Europea, del Plan
Europa 2000. Se examinan los problemas-
fundamentales de la urbanización con-
juntamente con los que surgen en la
predicción del cambio de las actitudes-
sociales y políticas.

VERA CAMACHO, Práxedes: Una exigencia
inusable en el cuadro rural, Madrid,
CERTAMEN, núm. 373, 1973, páginas
284-286.

Las normas que sobre ordenamiento
urbanístico declara el. Ministerio de la
Vivienda de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 57 de la Ley del
Suelo, son de obligatoria aplicación a to-
das las localidades que no tengan redac-
tado el Plan general de ordenación, que
es el caso de la generalidad de los pe-
queños núcleos urbanos. El autor man-
tiene la inusabilidad de esto en los pe-
queños Municipios.

PLANES DE URBANISMO. 711:35.

GONZÁLEZ-BERENCUER, José Luis: El pro-
blema de las licencias contra Plan, Ma-
drid, MUNICIPALIA, núm. 233, 1972.

Se muestra cómo a pesar de la con-
templación de este problema a través de
diversos reglamentos y leyes, las conse-
cuencias prácticas derivadas de ellos son

12
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escasas; la práctica administrativa deja
el control de la ejecución del Plan a
los entes locales a través de las licencias.

ECONOMÍA URBANA. 711.14.

PRUD HOMME, Rémy: Costs and financing
of urban development in France (Cos-
tos y finanzas del desarrollo urbano
en Francia), London, US, núm. 2, ju-
nio 1973, págs. 189198.

Después de ofrecerse el concepto de
«costes del desarrollo urbano*, se presen-
ta la estimación de los gastos de inver-
sión urbana en Francia y los trabajos e
investigaciones más recientes sobre el
tema. Los gastos actuales para una ciu-
dad dada están en función de su ta-
maño, renta y tasa de crecimiento. Asi-
mismo se trata de determinar la forma
de financiación de los diversos costes,
distinguiendo entre financiación prima-
Ha o aparente, secundaria o actual y
terciaria o eventual.

URIARTE ZUBIETA, Manuel María de: La
financiación del urbanismo, La Cora-
na, RDAF, núm. 28-29, 1971, páginas
7-19.

Estudio de la vertiente financiera del
urbanismo, diferenciada en la exposición
de los problemas relacionados con los
ingresos, los gastos y los presupuestos.
El autor pasa revista al contenido finan-
ciero de la Ley del Suelo y valora las
competencias de los Ayuntamientos en la
materia.

LOCALIZACION. 711.2.

CALVO, Alberto B., y MARKS, David H.:
Looatioh of health case fadlities: an
analytical approach (Localización de
hospitales: una s o l u c i ó n analítica),
New York, SEPS, núm. 5, octubre 1973,
páginas 407-422.

Se examina el problema de la locali-
zación de los servicios a través de un
estudio de carácter matemático. Se des-
arrollan diversos modelos de localización
en una región de manera que los crite-
rios seleccionados sean los óptimos. Di-
chos criterios se jerarquizan y definen
y proporcionan una estructura planifica-
dora básica para ser utilizada por el pla-
neador sanitario en la formulación de
decisiones concretas sobre la localización
de los servicios de esta índole.

WESOLOWSKY, G. O.: Location in conti-
nuous space (Localización en espacio»
abiertos), Columbris, Geo. Anal., abril
1973, págs. 95-112.

Este artículo examina algunos de los
problemas de localización relacionados
con el establecimiento de nuevos serví*
cios entre las poblaciones o servicios ya
existentes. Se considera que la localiza-
ción de determinados servicios sólo pue-
de hacerse donde exista una adecuada
estructura o que, por el contrarío, pue-
de tener lugar en cualquier zona, ya que
por definición, a efectos, el espacio es
infinito. A este segundo aspecto se re-
fiere el presente trabajo.

LOCALIZACION INDUSTRIAL.
711.2:6.

KLAASEN, Thomas A.: Regional compara-
uve advantage in the United States
(Ventajas comparativas regionales en
los E s t a d o s Unidos), Philadelphia,
Jour. Reg. Sci., núm. 1, abril 1973, pá-
ginas 97.106.

Se utiliza en el presente trabajo la
localización industrial como un indicador
de las ventajas regionales comparativas
en los Estados Unidos; las dos conclu-
siones fundamentales son: primera, que
una región ya desarrollada industrial-
mente puede independizarse de los fac-
tores de producción que abundan en di-
cha región, y segunda, que una región
de reciente desarrollo industrial debe ba-
sar su atracción industrial para aquellas
que operan con materias primas y demás
factores productivos abundantes en dicha
región.

SECARD, J.: Paysage industriel (Paisaje
industrial), París, Ame. NaU núm. 28,
1972-1973, pág. 5.

Se muestra la tendencia actual en lo
que respecta al establecimiento de un
conjunto industrial y sus relaciones con
la zona en donde se ha asentado.

SOCIOLOGÍA URBANA. 71:301.

BRAIL, Richard K., y STUART CHAPÍN, F.:
Activity patterns of urban residents
(Actividades normales de los ciudada-
nos), Beverly Hills, EB, núm. 2, ju-
nio 1973, págs. 163-190.

Se analiza en el presente artículo la
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forma en que emplea su tiempo la po-
blación urbana. Las tablas y cuadros se
refieren a datos de los años 1966 y 1969,
distinguiendo entre población masculina
y femenina, nivel de renta, edad, hijos
menores de catorce años, etc.

HOWARD, James D., y HARRISON, William:
The role meaning in the urban image
(El papel significativo en la imagen
urbana), Beverly Hills, EB, núm. 4,
1972, págs. 389413.

La imagen mental que los habitantes
de una ciudad poseen de la misma es
de considerable importancia para enten-
der cómo perciben y valoran su contorno
físico. Se ha demostrado ya que esa ima-
gen está relacionada con componentes ar-
quitectónicos, pero no se ha dedicado
la misma atención al significado mental
de las edificaciones. Sobre ese objetivo
versa un sondeo de opinión realizado
en Denren (Colorado).

MOSELEY, Malcolm J.: Some problems of
small expanding towns (Algunos pro-
blemas de las ciudades de expansión),
Liverpool, TPR, núm. 3, julio 1973,
páginas 262-278.

Examina este trabajo el grado de in-
satisfacción, tanto de las empresas como
de los habitantes, que se ha manifestado
en las denominadas ciudades de expan-
sión inglesas, creadas para absorber la
población e industria de Londres y otras
grandes ciudades. Esta insatisfacción, de-
rivada precisamente de su reducido ta-
maño (menos de 20.000 habitantes), se
analiza fundamentalmente sobre la base
de dos de estas ciudades: Thetford y
HavershilL

ORDENACIÓN RURAL. 711.3.

LE COZ, Jean: Intégration ternaire de
Vagriculture et aménagement de Ves-
pace rural (Integración ternaria de la
agricultura y la ordenación del espacio
rural), París, Esp. Geo., núm. 4, octu-
bre-diciembre 1972, págs. 217-229.

Una especie de determinismo agro-tec-
nológico está surgiendo en la organiza-
ción ternaria del espacio cultivado como
consecuencia de la posibilidad de distin-
guir en la producción agrícola tres fun-

ciones: de trabajo, de gestión y de orga-
nización. Se examinan los países socialis-
tas, los liberales y los subdesarrolladoa,
mostrando cómo la URSS ofrece el ejem-
plo más característico de intervención del
Poder público en un cuarto nivel: el
del desarrollo y ordenación del espacio
rural.

ROCK, David: What is the countryside?
(¿Qué es el campo?), London, Built
Env., núm. 8, agosto 1973, páginas
436440.

Generalmente se considera que el cam-
po comienza donde termina la ciudad,
pero como de esta forma no se diferen-
cian las zonas de vegetación salvaje de
los cinturones verdes ni otros tipos de
vegetación y cultivos, el presente trabajo
trata de precisar el concepto y mostrar
las diversas posibilidades del campo no
sólo como centros de producción agríco-
la y de otros tipos de riquezas naturales,
sino como zonas de esparcimiento.

DESARROLLO URBANO. 711.4-167.

GOLDSTEIN, Gerald S., y MOSES, León N.:
A survey of urban economics (Perspec-
tiva económica urbana), Menasha, Jour.
Eco. Lit., núm. 2, junio 1973, pági-
nas 471-515.

Se consideran los modelos de desarro-
llo urbano y de utilización del suelo
urbano como elementos necesarios para
adentrarse profundamente en el estudio
de los procesos de cambio urbano. Se
examinan diversas contribuciones al des-
arrollo de la moderna economía urbana
y algunas enunciaciones de modelos. Al
final se incluye una muy amplia biblio-
grafía sobre uso del suelo y localización
de zonas residenciales y modelos.

MULLERAT, Ramón María: Aspectos ju-
rídicos y sociales de los grandes con-
juntos inmobiliarios, Barcelona, VI-
VIENDA, núm. 40, 1972, págs. 49-79.

La creación y el desarrollo de los gran-
des complejos inmobiliarios futuros y la
renovación de las ciudades deben seguir
un Plan nacional de conjunto, elabora-
do en condiciones multidisciplinarias, por
urbanistas, arquitectos, ingenieros, soció-
logos y juristas en colaboración estre-
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cha con los responsables gubernamen-
tales.

RIOU-BABTH, Claudine: Autoroutes et
banlieues nouvelles: le cas d'Upper Me-
ñon (Philadelphie) (Autopistas y su-
burbios nuevos: el caso de Upper Me-
rion), París, Esp. Geo., núm. 2, 1973,
páginas 95-106.

El Municipio de Upper Merion, en Fi-
ladelfia, ha tenido un crecimiento des-
bordante desde el año 1958. El espacio
«stá recortado por una red de autopis-
tas en función de las cuales se localizan
los centros comerciales y las oficinas,
rodeados de gigantescos parkings. Estos
paisajes recientes contrastan con los an-
tiguos, de los que están separados por
algunos kilómetros.

WALINE, Jacques: Place de l'urbanisme
dans une potinque des villes moyen-
nes (Situación del urbanismo en una
política de ciudades medianas), París,
URBANISME, núm. 136, 1973, pági-
ñas 14-18.

El interés fundamental de este artícu-
lo radica en precisar la forma en que
evolucionaron las formas urbanas cons-
tituidas por las ciudades medianas, pues
un examen de las mismas pone de ma-
nifiesto que tras determinado período
de tiempo se produce, una ruptura en su
desarrollo.

CIUDADES NUEVAS. 711.417.

CHALINE, Claude: La genése d'une "new
town" ecossaise: Irvine. Un exercice
de géographie volontaire (Génesis de
una ciudad nueva escocesa: Irvine. Un
ejercicio de geografía voluntaria), Pa-
rís, Esp. Geo., núm. 4, octubre-diciem-
bre 1972, págs. 275-279.

Análisis de la nueva ciudad de Irvine,
situada al sudoeste de Glasgow. Como en
toda ciudad de nueva creación, ya existía
con carácter previo una importante in-
fraestructura. Se destaca especialmente la
utilización de la geografía aplicada para
la organización de las zonas residencia-
les establecidas en función de los ejes
de transportes públicos y camino-calles
vecinales. En cuanto al centro o núcleo
urbano, se optó por el agrupamiento en
un solo punto de todas las actividades
colectivas.

GEORCE, Pierre: La place des villes mo»
yennes dans Varmature urbaine fran-
caise (Situación de las ciudades media-
nas en el armazón urbano francés),
París, URBANISME, núm. 136, 1973»
páginas 35-37.

El crecimiento de París ha determi-
nado la creación de ciudades de equi-
librio en los alrededores para recibir las
inversiones destinadas al desarrollo, pero
sin límites por ello al desarrollo de
otros centros urbanos. En cualquier caso,
es necesario una eficaz red de transpor-
tes y comunicaciones rápidas que asegu-
re un acceso fácil a los servicios de nivel
superior. A este respecto es sugestivo el
ejemplo de urbanización de polos múl-
tiples del sur mediterráneo francés.

CATEGORÍA DE LAS CIUDADES.
711.43.

ACUESSE, Pierre: Créaüon ou reanima-
tion des villes moyennes (Creación o
mejora de las ciudades medianas), Pa-
rís, URBANISME, núm. 136, 1973, pá-
ginas 37-38.

¿Cómo crear una ciudad mediana?,
¿qué criterios ecológicos deben tenerse
en cuenta para su establecimiento? Para
el autor no existe solución uniforme,
sino que en cada caso debe procederse
según una investigación profunda y muí-
tidisciplinaria, y lo mismo debe hacerse
en los casos en que se pretendan reani-
mar los centros de las ciudades medianas
consideradas como monumentos histó-
ricos.

BOUCHET, Jean: Le résean des villes mo-
yennes dans l'aménagement du terri-
toire (El conjunto de ciudades media-
nas en la ordenación del territorio),
París, URBANISME, núm. 136, 1973,
páginas 4-10.

Francia es un país en el que se plan-
tea en forma especialmente intensa el
problema de la concentración industrial
y urbana. A fin de solucionarlo ha sur-
gido el concepto de las ciudades media-
nas. En el presente artículo se trata de
precisar sus fundamentos y límites, con-
cluyendo con la necesidad de una reva-
loración del empleo y cualificación in-
dustrial, así como de una nueva forma
de organización y reparto de poderes más
favorable para el desarrollo de esta ca-
tegoría de ciudades.
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"GVICHAHD, Olivies: Des villes á la fran-
caise (Ciudades francesas), París, UR-
BANISME, núm. 136, 1973, págs. 2-4.

Comentario breve del Ministro de Or-
denación del Territorio, Equipamiento,
Vivienda y Turismo francés, centrado por
este número especial de la revista Ur-
banisme dedicado a las ciudades media-
bas francesas. Expone fundamentalmen-
te las nuevas perspectivas y oportunida-
•des que con ellas pretende lograr el
urbanismo de este país.

KAYSEB, Bernard: Une politique des
villes moyennes (Política de ciudades
medianas), París, URBANISME, núme-
ro 136, 1973, págs. 3841.

El autor comenta el programa de tra-
bajo desarrollado por el Centro Interdis-
•ciplinario de Estudios Urbanos de Tou-
louse sobre las ciudades medianas del
.suroeste francés.

PINCHEMEL, Philippe: A propos des vi-
lies moyennes (A propósito de las ciu-
dades medianas), París, URBANISME,
número 136, 1973, págs. 33-35.

El autor de este trabajo considera que
la política de las ciudades medianas debe
.ser exactamente una política de urbani-
zación, de control de tamaño de las ciu-
dades, es decir, de tasas óptimas dentro
de la perspectiva general de un cambio
profundo de la naturaleza del urbanismo.

PRUD HOMME, Rémy: La mode des villes
moyennes (La moda de las ciudades
medianas), París, URBANISME, nú-
mero 136, 1973, págs. 18-20.

En este artículo en la revista Projet
•en junio de 1972 el autor trata de mos-
trar la inconsistencia de los argumentos
•esgrimidos en favor de las ciudades me-
dianas, por considerar esta política como
una forma de evitar los problemas que
•se plantean en las grandes ciudades.

POHTEFAIT, Jean Pierre: Un urbanisme
spécifique pour les villes moyennes
(Un urbanismo específico para las ciu-
dades medianas), París, URBANISME,
número 136, 1973, págs. 4248.

En Francia se considera hoy día por
los técnicos y los políticos que la ciudad
^mediana es la panacea del urbanismo.

No obstante, el mantenimiento y pro-
moción de estas ciudades sólo lo logran
los habitantes y representantes locales de
las mismas, y no las soluciones técnicas
adoptadas en el momento de su estable-
cimiento, por lo que se muestra como
especialmente importante la forma de or-
ganización política, social y técnica de
las mismas.

ÁREAS METROPOLITANAS. 711.432.

TOYNBEE, Arnold J.: Megalópolis, Ma-
drid, FUL Pres., núm. 18, 1973, pági-
nas 15-20.

Megalópolis es una nueva fase de la
historia de la -urbanización que está en-
frentando a la Humanidad con problemas
sin precedentes. Resulta prematuro lla-
mar Megalópolis a una ciudad, si nos
atrevemos a la definición de ciudad como
algo más que una masa de edificios que
alberga a una multitud de seres huma-
nos. La cuestión es si la Megalópolis fí-
sica puede llegar a convertirse en otra
ciudad en sentido social. En resumen,
la creación de las Megalópolis es un
peligro y plantea graves problemas.

VERHIERE, Jacques: A propos du Livre
Blanc sur l'aménagement de la Loire
moyenne: font il regionalises le Bassin
parisién? (A propósito del Libro Blan-
co sobre la ordenación de la cuenca
del Loira), París, Esp. Geo., núm. 4,
octubre-diciembre 1972, págs. 261-268.

El análisis del Libro Blanco sobre la
ordenación del medio Loira permite al
autor mostrar las dificultades que supon-
dría la creación de un conjunto urbano
lineal de nivel metropolitano a menos
de 200 kilómetros de París. Teniendo en
cuenta el flujo de circulación actual y
el previsible para el futuro, resulta im-
posible que esta metrópolis pueda servir
de núcleo de atracción urbana en la Re-
gión Centro en que debería incluirse.

TRANSPORTES URBANOS. 711.7.

Asís JIMÉNEZ, Francisca de: Nota sobre
un tema local desconocido: la econo-
mía del transporte colectivo urbano,
Madrid, REHL, núm. 8, 1973, páginas
327-340.

La autora analiza un libro aparecido
en 1972: El transporte colectivo urbano
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en España (JANE SOLA, José, y colabora-
dores). Este libro, se dice, no pretende
presentar un armazón teórico completo
que muestre ordenada y esquemáticamen-
te lo que es la economía del transporte
urbano; sin embargo, se pueden encon-
trar unas características que marcan los
contrastes de esta subrama de la eco-
nomía.

HIHTEN, John E.: Needcd. A neto percep-
tion of transportation (Una nueva vi-
sión del transporte), Montpellier, JAIP,
número '3, julio 1973, págs. 277-282.

Análisis de la situación actual de los
medios de transporte, especialmente del
automóvil, y más concretamente como
medio de transporte urbano. Una vez exa-
minada la saturación de las grandes ciu-
dades por este medio, se ofrecen nuevas
perspectivas del transporte más adecua-
do, tanto económico como ambiental-
mente.

nificación del territorio. Los costes dé
esta conservación se ofrecen tanto des-
de la perspectiva actual como a largo*
plazo.

Pollution control uAth in the Common
Market: France (Control de la conta-
minación en el Mercado Común: Fran-
cia), London, Env. Pol. Man., núm. 3,.
junio 1973, págs. 140-141.

Análisis de la situación francesa en
materia de control de la contaminación
y protección de la naturaleza. El caso
francés, como miembro del Mercado Co-
mún Europeo, ofrece especial interés de-
bido a los profundos cambios que al res-
pecto se están produciendo, y por la crea-
ción de un Ministerio exclusivamente de-
dicado a la protección del medio ambien-
te desde 1971. Se indica la legislación,
más importante y los objetivos del VI
Plan (1971-1975).

HOLMES, E. H.: The stale of the art in
urban transportation planning or how
tve got there (Estética en la masifica-
ción de los transportes urbanos, o cómo
conseguirla), Amsterdam, TRANSPOR-
TATION, núm. 4, marzo 1973, pági-
nas 379402.

Muestra el presente artículo el des-
arrollo de la planificación de los trans-
portes urbanos en Estados Unidos, re-
firiéndose especialmente a las tres con-
ferencias que se celebraron desde los mo-
mentos iniciales de este desarrollo, des-
tacando la importancia de las mismas
en él.

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.
719:502.7.

HELLIWELL, D. R.: Priorities and valúes
in nature conservation (Prioridades y
valores en la conservación de la natu-
raleza), London, Jour. Env. Man., nú-
mero 2, 1973, págs. 85-128.

Se ofrecen en el presente artículo mé-
todos de comparación de unas formas
de vida salvaje con otras, así como la
manera de establecer el valor moneta-
rio para la conservación de estas- formas
de vida naturales, destacando la impor-
tancia de la conservación de los diversos
habitáis y especies en las tareas de pía-

PARQUES NACIONALES. 712.23.

HANSON, Michael: A leisure facility (Zo-
nas de esparcimiento), London, Built.
Env., núm. 8, agosto 1973, págs. 446450-

Se considera en el presente artículo la
necesidad y creciente deseo de zonas am-
plias para el esparcimiento, por lo que
se plantea el tema de la creación de-
nuevos y numerosos parques nacionales
para satisfacer esta demanda de zonas
verdes.

VIVIENDAS. 728.

GRICSON, W. S.: The obsorlescence and
ageing of London's housing (Viviendas
desocupadas y viejas de Londres), Lon-
don, QBIUGLC, núm. 24, 1973, pági-
nas 17-27.

Se discute el error ampliamente exten-
dido de que Londres va a experimentar
un considerable aumento de viviendas no
utilizadas como consecuencia del aumen-
to de la edificación en la segunda mitad
del siglo xix que determina un elevado
número de viviendas antiguas en la ac-
tualidad. Se concluye que el índice de
desuso de viviendas antiguas va a expe-
rimentar sólo un pequeño aumento ero
relación con los años anteriores.
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THOBBUBN, Andrew: The diffiadties of
land assembly by local authorities (Las

. dificultades de repoblar zonas por las
autoridades locales), London, TCP,
septiembre 1973, págs. 400403.

. El Libro Blanco «Próximos pasos en la
vivienda» parece haber olvidado el he-
cho de que las autoridades locales han
tenido amplios poderes de concentración
parcelaria para cumplir sus planes. Sin
embargo, estos poderes han sido rara-
mente utilizados, debido en parte a su
poca utilidad y dificultades prácticas.
Este artículo examina dichas dificultades
y considera lo que puede hacerse al res-
pecto.

VIVIENDAS PROTEGIDAS.
728:351.778.532.

.ALVARES BELTRÁN, Jesús: El acceso de-
ferido a la propiedad de viviendas de
protección oficial, Madrid, RCDI, nú-
mero 495, 1973, págs. 317-335.

El artículo 26 del texto refundido y
revisado en materia de viviendas de pro-
tección oficial, aprobado por Decreto de
24 de julio de 1963, y el artículo 101
del Reglamento para la aplicación de di-
cha legislación, aprobado por Decreto de

24 de julio dé 1968, al enumerar los po-
sibles destinos de las viviendas de pro-
tección oficial, nos hablan del acceso
deferido a la propiedad, cuya regulación
positiva se eontiene en. los artículos 132
al 137 del mencionado Reglamento.

BIOLAZ, Pascal: Vivienda social eñ Gran
Bretaña, Madrid, HA, núm. 104, 1973,
páginas 57-64.

Se trata de resolver una serie de cues-
tiones planteadas respecto a la evolu-
ción, concretización y resultados de la
política de la vivienda social en Gran
Bretaña, mediante su situación en los
contextos económicos y políticos que las
han suscitado.

GARCÍA RAMOS, José María: Beneficios
municipales a las viviendas protegidas,
Madrid, CERTAMEN, núm. 375, 1973,
páginas 390-392.

El Decreto 2.131/1963, de 24 de julio,
aprueba el texto refundido de la legisla-
ción sobre viviendas de protección ofi-
cial, modificado por otro Decreto, 3.964/
1964, de 3 de diciembre. Este texto re-
fundido regula los beneficios fiscales
otorgados por el Estado a los promoto-
res de viviendas protegidas.
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