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GAUDEMET, J. M..- Les aspects fi-
nanciers actuéis de la regiona-
lisation. «Droit Administratif»,
julio-agosto 1971, 388-395 pp.

El problema de la regionaliza-
ción no es sólo un problema sus-
ceptible de consideraciones de ca-"
rácter administrativo. Fuerzas po-
líticas y económicas entran en
juego, empujando en la misma
dirección. La regionalización es,
sobre todo, una política, y como
toda política, conlleva unos as-
pectos financieros que no por me-
nos aireados son menos funda-
mentales.

Este es.el estudio que acomete

Gaudemet, partiendo de la afir-
mación de base de que una colec-
tividad pública no puede ser ac-
tiva y eficaz sino sólo en la me-
dida en que disponga de unos re-
cursos financieros que le permitan
satisfacer sus propias necesidades.

El examen de toda esta proble-
mática lo centra el autor en tres
epígrafes a modo de títulos ge-
nerales: I) La determinación de
las operaciones regionales-, en él
se tratan los problemas relativos
a equipamientos regionales en su
doble vertiente, como equipamien-
tos de uso colectivo o como equi-
pamientos individualizados a ni-
vel regional. II) Las fuentes de
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financiación de las inversiones re-
gionales, donde se abordan las
cuestiones relativas a financiación
de inversiones en infraestructura
y de inversiones de rentabilidad
diferida, tanto en cuanto a modos
de financiación se refiere como
determinación de la puesta en
práctica de tales m é t o d o s .
III) Procedimientos de puesta en
práctica de las inversiones regio-
nales, para las que considera ne-
cesarias, si se quiere una efectiva
potenciación de las circunscripcio-
nes geográfico-administrativas, la
desconcentración de las decisiones
por una parte y la desconcentra-
ción del control financiero.

Aunque el estudio está hecho
teniendo en cuenta como realidad
de fondo el panorama geográfico-
político de Francia, sus conclusio-
nes, en cuanto adquieren carac-
teres de universalidad, son váli-
das para cualquier estudio de la
problemática de la r e g i ó n.—
D. C. O.

CHAMBERLAIN, NEIL W.: Prívate
and Public Planning. «Public Ad-
ministration Review», mayo-junio
1971, 382-388 pp.

Se ha producido, tras la Segun-
da Guerra Mundial, un evidente
auge, conceptual y práctico, de
las actividades de programación y
planificación. El carácter, experi-
mental o definitivamente asumido,
de esta actividad en los sectores
público o privado, respectivamen-
te, es una manifestación del pro-
ceso de determinación progresiva
de las actividades a través de la
vía planificadora. El proceso es
evidente, y ello aunque actividad
privada y pública de planificación

cuenten con una desigual propor-
ción en el marco global de la pro-
gramación en los países occiden-
tales.

La importancia de esta activi-
dad exige una delimitación del
concepto, y ésta puede hacerse a
partir de los tres elementos que,
como fundamentales, se integran
en la planificación, sea referida a
la empresa privada, sea a las Ad-
ministraciones públicas o a las
asociaciones o comunidades inter-
nacionales.

En primer lugar, la determina-
ción de los objetivos primarios.
En segundo, la integración de los
vacíos canales de decisión que de-
terminan las alternativas de la
consecución de los objetivos pre-
fijados. En último término, y dado
que tanto objetivos como decisio-
nes no tienen carácter estático,
sino una vigencia paralela o di-
ferentes influencias, debe inte-
grarse en esa trilogía el factor
tiempo.

Dedica Chamberlain e s p e c i a l
atención al segundo de los pun-
tos, fundamentalmente al proble-
ma de la coordinación. En este
sentido distingue el doble carácter
que en la planificación reviste la
coordinación: a) coordinación téc-
nica y económica, que encierra
consideraciones de tecnología y
aplicación de principios de teoría
económica, y b) organizativa y
política: la coherencia de los par-
ticipantes en el sistema para al-
canzar los objetivos primarios.

La segunda parte del trabajo
examina la conveniencia, a los
efectos del desenvolvimiento de la
planificación, de una distribución
del poder y de la capacidad de
dirección discrecional. El sistema
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económico nunca podrá ser orga-
nizativamente controlado de la
misma manera que una Corpora-
ción. De ahí la necesidad de llegar
a un equilibrio en la diversifica-
ción de las decisiones.—J. M. S.

MANZANEDO MATEOS, J. A..- Auto-
gobierno y centralismo en los
orígenes del Régimen Local
Francés. «Revista de Estudios de
la Vida Local», núm. 170, 219-
245 pp.

Parte el autor de este artículo
del sistema de organización del
régimen local previsto por Turgot,
"bajo la vigencia del principio bá-
sico de la autonomía local, en el
sentido de autogobierno. Describe
los elementos estructurales de este
sistema y, a la luz de su exposi-
ción, perfila el objeto del estudio,
que —dice— se concreta en ana-
lizar:

a) Cómo se organizó la auto-
nomía local.

b) Cómo se compensó median-
te técnicas de generalidad y uni-
formismo.

c) Como ha habido, y aún per-
manece, una inadecuada correla-
ción entre centralización adminis-
trativa y uniformismo estructural,
entre el principio revolucionario
de igualdad ante la ley y centra-
lización administrativa.

Estudia entonces, para concre-
tar tal análisis, la lucha contra
los privilegios, en base a argu-
mentos políticos, sociales y admi-
nistrativos, y su excepción en be-
neficio de las funciones y agentes
de la soberanía; la igualdad ante
la ley: presunta centralización
inicial y efectiva descentraliza-

ción; la descentralización y el uni-
formismo en el régimen local re-
volucionario y, finalmente, el pro-
ceso de sobreveniencia de la cen-
tralización napoleónica.

El artículo termina con unas su-
gerentes conclusiones en las que
son puntos importantes las afir-
maciones siguientes: necesidad
de revisar la admisión indiscrimi-
nada de las tesis de Tocqueville,
descubriendo los intereses clasis-
tas a los que sirven y su carencia
de base en la realidad; necesidad
de fragmentar el bloque unitario
en el que vienen incluyéndose
igualdad, uniformismo y centrali-
zación; inexistencia de una se-
cuencia necesaria entre los térmi-
nos antes señalados y necesidad
de insistir en las correlativas
y subsiguientes desconexiones:
a) desconexión entre igualdad y
uniformismo; b) desconexión en-
tre igualdad y centralización, y
c) desconexión entre uniformismo
y centralización.—P. G. M.

DUPRILOT, J. P.: Les instituís uni-
versitaires de techonologie. «La
revue Administrative», julio-
agosto 1970, 405-412 pp.

La creación de los Institutos
Universitarios de Tecnología en
el curso 1965-66, vino a cubrir
una considerable laguna en las
exigencias sociales de la enseñan-
za universitaria. Las viejas Facul-
tades se sentían insuficientes para
atender una demanda que fuese
adecuada a los nuevos derroteros
del desarrollo, no sólo en cuanto a
nivel de conocimientos se refiere,
sino a que esos conocimientos res-
pondiesen específicamente a la ne-
cesidad que habían de satisfacer.

13
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Ahora bien, esta creación se apro-
vechó no sólo para cubrir una
necesidad, sino también, y esto es
quizá lo más destacado de su
fisonomía, para romper los mol-
des clásicos en que la enseñanza
universitaria venía siendo impar-
tida e idear nuevas técnicas de
organización y nuevos métodos de
control que sustituyen los ya tra-
dicionales.

Esto es lo que Drupilot examina
en el presente artículo, refiriéndo-
se de modo especial a la organiza-
ción administrativa de los IUT, la
naturaleza, la organización finan-
ciera, la organización pedagógica.
Termina con un examen crítico
en el que evalúa los resultados
obtenidos por estos centros en los
pocos años de funcionamiento,
constatando un balance altamente
positivo-, positividad que no se ci-
fra exclusivamente en un aumen-
to de alumnos, sino también a
otros factores que ponen de mani-
fiesto el acierto pedagógico que
han supuesto los IUT, como son el
índice de absorción por la deman-
da social de los graduados, el ni-
vel práctico de conocimientos, et-
cétera.—D. Ch. O.

BOUSSARIE: Le systéme La Source:
un systéme de télégestion á
ccurte distance dans le service
des cheques portaux. «Bulletin
d'Organisation et Méthodes, Mi-
nistere de l'Economie et des Fi-
nances». Abril-junio 1971. París,
7-19 pp.

Uno de los servicios públicos
más necesitados de un perfeccio-
namiento, impuesto por las exi-
gencias comerciales de hoy día,
es el servicio de cheques postales.

Por ello, para encontrar la apli-
cación del sistema electrónico más
idóneo es algo no sólo convenien-
te, sino necesario para su eficacia.

M. Boussarie, administrador de
los Servicios Postales franceses,
nos inicia con detalle en el fun-
cionamiento de este sistema, que
gestiona gran número de las cuen-
tas de la región parisina.

La mecanización del servicio no
dejó de presentar dificultades; no
se trataba simplemente de regu-
lar la entrada y clasificación de
informaciones, era preciso asegu-
rar el tratamiento correspondien-
te de diversos títulos, como che-
ques, órdenes de pago, mandatos,
y comparar los saldos de cuentas.
La primera experiencia de este
tipo se inició en Rouen en 1962;
el intento tuvo éxito y pronto se
extendió a otros centros. Pero no
era suficiente una mera contabili-
dad, sino también un tratamiento
adecuado de los documentos: si
eran urgentes o no llevar los ex-
tractos de cuentas, etc.

Esta fórmula ha permitido obte-
ner un rendimiento de gestión de
1.500.000 operaciones, constituyen-
do el recurso más sistemático de
acceso directo y a la vez rápido,
a través de un método fracciona-
do contrastado sobre los términos,
procurando no sólo una gran ex-
plotación, sino también contribu-
yendo a una mayor simplificación
y seguridad en el proceso de me-
canización.

El autor realiza un estudio deta-
llado del sistema, que más por las
modalidades de su utilización que
por los materiales que lo integran
lo diferencian grandemente de
cualquier otro conocido.

El nuevo sistema de «La Source»



199 Documentación

permite resolver los problemas de
coordinación de los varios centros
en una misma ciudad, e incluso a
a escala interregional. Sin embar-
gó, todavía puede ser perfecciona-
do, pues tanto en el sistema de
explotación como desde el punto
de vista técnico el sistema «La
Source», con ser un gran paso, no
desarrolla al máximo todas las po-
sibilidades del tratamiento elec-
trónico.

El sistema juega con tres orde-
nadores: el primero que recibe
los datos y los prepara para el
segundo ordenador, que es el que
propiamente procede a la ejecu-
ción de las operaciones, actuando
ambos simultáneamente, gracias a
las posibilidades de multiprogra-
mación que ofrecen. El tercer or-
denador actúa como de reserva de
los otros, sustituyéndolos en caso
de avería.

La simplificación se podría lo-
grar con un ordenador que sinte-
tizase las dos primeras operacio-
nes; no se está lejos de conseguir-
lo. Pero, con todo, el sistema ac-
tual representa un gran avance
sobre los anteriores sistemas nor-
males más retardatarios, consti-
tuyendo una conquista importan-
te para utilizar las técnicas elec-
trónicas en un grado más renta-
ble—D. R. H.

KUSHNICK, W., y HERBERT, L.: Ca-
reer and professional develop-
ment in the U. S. General
Accounting Office. «Public Per-
sonnel Review», abril 1971, 87-
90 pp.

Las dos últimas décadas han
sido testigos de grandes cambios
en la población, crecimiento tec-

nológico y en materia de educa-
ción. Pero estos cambios habidos
en los últimos tiempos pueden ser
insignificantes comparados con
los que, indudablemente, surgirán
en el futuro y que llevarán con-
sigo la consiguiente necesidad de
prepararse para afrontarlos.

¿Cuál será la posición del eje-
cutivo en la próxima generación?
La población se habrá duplicado.
La demanda de alimentos, habita-
ción, ocio y otras necesidades dia-
rias se habrá igualmente duplica-
do o triplicado. El conocimiento
de las prácticas de management,
de tecnología y de conducta hu-
mana en relación con la tecnolo-
gía y management se habrán in-
crementado considerablemente. El

- graduado universitario tendrá una
mayor erudición que la que tiene
hoy, pero, debido a que el saber
tecnológico se incrementa geomé-
tricamente, los conocimientos que
ha obtenido durante sus estudios
se quedarán anticuados en un pe-
ríodo de tiempo relativamente
corto. ¿Cómo se mantendrá al día
ante estos cambios que le afectan
en su trabajo y en su profesión?
Y si el graduado universitario se
encuentra en este dilema, ¿qué su-
cederá con quien no ha pasado
por la Universidad?

En los últimos años, algunas de
las más progresivas organizacio-
nes del Gobierno, la industria y la
investigación han experimentado
programas para actualizar el co-
nocimiento y la práctica de los
miembros de su staff científico y
profesional. Así la General Ac-
counting Office ha desarrollado
un programa de este tipo para y
con los miembros de su staff, a
fin de determinar sus responsabi-
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lidades en la evaluación de las
múltiples, complejas y cambiantes
actividades del Gobierno federal.

Mientras la organización tiene
ya una importante responsabilidad
en orden a la realización de este
programa —escriben Kushnick y
Herbert— es todavía el individuo
quien primariamente debe prepa-
rarse para afrontar las condicio-
nes de cambio que encontrará en
el futuro.

En suma, la esencia de las prác-
ticas de la General Accounting
Office descansa en incrementar la
participación de los miembros de
su staff en la planificación, revi-
sión y desarrollo de las activida-
des de éste. Los profesionales en-
cuentran mayores incentivos para
trabajar cuando contribuyen acti-
vamente a la formación de los pro-
gramas que tienen por fin la me-
jora y desarrollo de su carrera.

El tiempo, indudablemente, dirá
la última palabra respecto al va-
lor del programa. Sin embargo
—concluyen los autores—, enten-
demos que, una vez comenzado, los
miembros del staff querrán con-
tinuar su participación en el mis-
mo.—E. G. M.

BOUSQUET: Les problemes de l'in-
, formatique: formación et infor-

mation. «Bulletin d'Organisation
et Méthodes, Ministére de l'Eco-
nomie et des Finances»,. abril-
junio 1971, 19-23 pp. .

La progresiva importancia que
la novísima técnica .va adquirien-
do nos enfrenta a una serie de
problemas cuya resolución no.pue-
de descartarse para una buena

utilidad del servicio. Entre ellos
hay. dos que podríamos decir sin-
tetizan, todos los otros. Se trata de
los que Bousquet expone en este
artículo. De un lado, el problema
de la enseñanza a.sus técnicos; de
otro, su explicación a los que pue-
den utilizar sus servicios, los pro-
pios usuarios.

Dentro del primer aspecto hace
falta, conocer sus medios, sus re-
cursos, cómo fijar las reglas pre-
cisas para desarrollar su estudio
aplicando tales medios.

Conocer la máquina es impres-
cindible, no sólo desde un aspecto
técnico, sino también explicando
la lógica de un mecanismo, el por-
qué actúa así. Por otro lado, es ner
cesario tener un sistema de cómo
conducir estos estudios, cuidando
de no. dejarse llevar por la rigidez
y ,prevalencia de la metodología
general sobre lo que es su propio
manejo, pero que han de darse
simultáneas para un conocimiento
lo más perfecto posible. En reali-
dad no es sino la técnica que in-
troduce una mutación fundamen-
tal en el arte de dirigir y de ad-
ministrar, que no puede cumplir-
se sin un tratamiento adecuado,
sin un plan, cuya falta conduciría
a una informática sofisticada.

Es necesario que sobre la base
de unos conocimientos generales
de matemáticas modernas se in-
tensifiquen las enseñanzas prácti-
cas sobre una máquina, que siem-
pre presenta gran analogía con
cualquier otra, completada con en-
señanzas audiovisuales. Con todo
ello se conseguirá una preparación
eficaz con un escaso coste eco-
nómico.

Tales útiles pedagógicos no nos
harán olvidar sus propias insufi-
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ciencias. El problema consiste en
encontrar la manera de definir la
solución aplicable a un problema
en su conjunto. El método adolece
en gran parte de un desconoci-
miento de la informática; a me-
nudo son las propias cuestiones
planteadas las que han ido for-
jando unos conocimientos prag-
máticos. Sin ninguna duda, las
matemáticas modernas p o d r á n
proporcionar la sistematización
que deberá sustituir los trata-
mientos de los analistas.—D. R. H.

BURKE, W. W.; SCHMIDT, W. H.:
Management and Organisation
Development. «Personnel Admi-

. nistration», marzo-abril 1971, 44-
56 pp.

El propósito de este artículo de
Burke y Schmidt es examinar la
afinidad existente entre el mana-
gement development y el OD (or-
ganisation development), a fin de
ayudar a los managers y especia-
listas en OD a planear la estra-
tegia más útil para su propia or-
ganización. Durante los últimos
veinte años el concepto de mana-
gement development ha alcanza-
do amplia aceptación. Aun cuan-
do comprende aspectos diversos,
en este trabajo se trata del mana-
gement development considerado
fundamentalmente en su aspecto
educativo. El concepto de OD tiene
origen más reciente, si bien ha
conseguido también un significa-

tivo interés y especial atención.
OD es, fundamentalmente, un pro-
ceso que intenta incrementar la
efectividad organizativa por medio
de la integración de los deseos in-
dividuales en torno al crecimiento
y desarrollo con las metas de la
organización.

Toda organización, para que sea
efectiva, necesita tanto del mana-
gement development como del
OD. Para clarificar diferencias en-
tre ambos conceptos, los autores
utilizan el método comparativo.
Management development y OD
no solamente son altamente com-
patibles, sino también, lo que es
más importante, complementarios.
Management development es una
rama del OD. OD aparece como
una integración de aspectos diver-
sos, entre los que se encuentra,
naturalmente, el management de-
velopment, que es, precisamente,
el aspecto educativo.

En suma, management develop-
ment y OD están íntimamente
unidos. En el proceso del OD se
presentan, sin duda, una serie de
problemas que el programa de
management development puede
abordar. Durante el desarrollo de
este programa, por otra parte,
cualquier miembro de la organiza-
ción puede ver la necesidad de un
cambio individual u organizativo.
El proceso de OD será aquel en
que estos cambios, una vez esta-
blecida su necesidad, puedan ser
a b o r d a d o s e implementados.—
E. G. M.
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