
I. RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

BOURJOL, Maurice: Droit administratif;
tomo I, L'action administmtive, Ed.
Masson et Cié, París, 1972, 333 pp.;
tomo II, Le controle de l'action admi-
nistrative, París, 1973, 287 pp.

Parece fuera de toda duda que uno
de los índices más fiables para medir
si grado de evolución y madurez de
una disciplina universitaria, e incluso
la calidad de las enseñanzas que se
imparten en una Universidad nacional
determinada, es el tono general de la
literatura didáctica que esa misma Uni-
versidad produce para su propio con-
sumo. Es ésta una reflexión que me ha
surgido espontáneamente en diversas
ocasiones, cuando, a lo largo de nues-
tra andadura docente, me he visto obli-
gado a tomar contacto con los manuales
y obras generales de uso común en la
disciplina juridico-administrativa de las
Universidades francesa, alemana e ita-
liana, que siguen siendo, hoy por hoy,
nuestros modelos a efectos de tarea
científica.

Cierto es que todas las comparacio-
nes resultan odiosas, pero ésta lo es en
grado sumo, sobre todo cuando la con-
frontación se realiza entre los ejemplos
españoles y franceses. Cierto es que
Francia no tiene rival en la literatura
didáctica del Derecho administrativo,
y que su nivel medio supera con mu-
cho al de los restantes países de la
Comunidad Económica Europea: Alema-
nia e Italia se mueven aún preferente-
mente a nivel de gran tratado, y las
experiencias de obras generales de me-
nor vuelo dogmático (por ejemplo, los

libros de WITTERN, ROSEN VON HOEWEL,
HERZOG-SCHICK, ROELLECKE, SCHROEDER-
PRINTZEN y SCHWIKD - HASSENPFLUG - PAT-
SCHKE, por no citar sino las más" recien-
tes entre los alemanes) distan aún mu-
cho de ser enteramente satisfactorias.
Y algo muy similar ocurre en España,
falseando toda posibilidad de compara-
ciones, porque lo cierto es que nuestro
paté no conoce apenas experiencias de
literatura verdaderamente didáctica (me
refiero, claro está, al campo del Dere-
cho administrativo). Con las excepciones
del Curso de ENTRENA CUESTA y del Ma-
nual de MARTÍN MATEO (por cierto, éste
pensado para alumnos de Ciencias Eco-
nómicas), la doctrina universitaria es-
pañola sigue mostrando una fuerte pro-
clividad hacia la gran obra, hacia el
tratado, circunstancia a la que no es
ajeno el alto grado de emulación, com-
petitividad y radical diversidad de en-
foques y perspectivas que existe entre
las primeras figuras del Derecho admi-
nistrativo español. No se trata de afir-
mar, por supuesto, que el tratado u
obra similar sea una especie esencial-
mente antididáctica: la Universidad no
puede aspirar a concentrar su enseñan-
za sobre la base de compendios o pil-
doras científicas, sistema que, a la larga,
resulta antipedagógico y deformador,
pero tampoco sobre la base del gran
tratado. Y ello por razones de pura im-
posibilidad: un curso de cinco asigna-
turas, por ejemplo, en el que la ense-
ñanza de cada una de las cuales se
haga sobre un texto del género del Tra-
tado del profesor GARCÍA-TREVIJANO (ejem-
plo que cito exclusivamente por ser este
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tratado, hoy, el más voluminoso —y, sin.
duda, uno de los más valiosos, en mi
modesta opinión— de toda nuestra pro-
ducción científica), es absolutamente in-
viable desde el punto de vista del alum-
no. Por otro lado, eS forzoso reconocer
que la producción científica mediante
tratados u obras de gran envergadura
es la forma normal y necesaria de ma-
nifestación de una doctrina científica
poco evolucionada, como es el caso de
España; al igual que los finísimos ar-
cos de las catedrales góticas se asientan
Sobre sólidos cimientos, los preciosos li-
bros de RIVERO y de VEDEL, por ejem-
plo, hubieran sido imposibles si no les
hubieran precedido las monumentales
obras de HAURIOU, DUGUIT, LAFERRIÉRE y
JÉZE. Y nuestra doctrina se encuentra
en la actualidad en la faSe de cimen-
tación.

Con todo, y aun comprendiendo y jus-
tificando la desigualdad1 en todas sus
facetas, personalmente no puedo evitar
un sentimiento de admiración y envidia
al contemplar los manuales franceses
de los últimos veinticinco años, autén-
ticos prodigios de lo que debe Ser una
verdadera literatura didáctica, en los
que la suprema claridad1 de expresión
(un indiscutible monopolio del savoir
faire literario francés) y la aparente ele-
mentalidad de contenido no están re-
ñidas con la profundidad de análisis y
el tratamiento completo de los temas.
Sorprende, sin embargo, que. pese a
la uniformidad cíe su contenido (im-
puesto por el estrecho condicionamiento
de los detallistas planes de estudio fran-
ceses), e incluso a la curiosa normali-
zación de sus tamaños (con la excep-
ción del libro de BENOIT), cada manual
ofrece características irreductiblemente
singulares. Cada nuevo libro es una
nueva fuente de Sorpresas y novedades,
y ésta es, precisamente, la nota más
tfestacable en el libro objeto del pre-
sente comentario.

Para comenzar, la personalidad del
autor ya empieza siendo sorprendente.
En una literatura didáctica tradicional-
mente reservada, por razones obvias, al
estamento docente supremo, un libro

realizado por un profesor no numerario
en la terminología coloquial española
constituye una verdadera Sorpresa, como
también lo es el hecho de provenir de
una persona de ideología política muy
cualificada (P. C. F.), típico producto del
mayo de 1968, hasta ahora ausente del
campo jurídicc-administrativo. Pero en
su examen objetivo del libro, estas cir-
cunstancias no son las más significati-
vas. El libro de BOÜRJOL es, ante todo,
un libro didáctico, de uso universitario,
destinado a los alumnos del segundo año
(primer ciclo) de la licenciatura en De-
recho, pero es una obra didáctica, ante
todo, por su contenido. Como el mismo
autor advierte en el avant-propos (to-
mo I, p. 5), persigue, ante todo, servir
ds guía al estudiante. Esta declaración
no es en modo alguno platónica, por-
que el contenido responde con toda fi-
delidad al planteamiento. Cada uno de
los capítulos de la obra contiene, en
primer lugar, una exposición Sucinta,
vigorosamente esquemática y sistemá-
tica de los temas analizados; no hay en
esta exposición literatura alguna, sino
un mero resumen de expresión austera
y concisión máxima con las que Se con-
sigue, en escasísimas páginas, una vi-
sión sumaria y extraordinariamente cla-
ra de los problemas abordados.

Pero esta exposición no es Sino la
guia, como el autor advierte. La origi-
nalidad se encuentra en el resto de la
documentación que acompaña a cada
capítulo, que comprende:

a) Un conjunto muy completo de re-
ferencias bibliográficas, analíticamente
detallado, donde el lector puede hallar
su desarrollo in extenso de los temas
tratados en la exposición introductoria.

b) Unos organigramas, esquemas y
cuadros sinópticos donde se reflejan
gráficamente en toda su estructura los
temas analizados. Los organigramas son
particularmente ingeniosos y felices y
en ellos se reflejan cosas tan dispares
como un esquema cibernético del Dere-
cho administrativo (tomo I, p. 21), la
organización de la región de París
(temo I, p. 117), las relaciones entre los
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órganos del Departamento (tomo I, pá-
gina 156) y loa procedimientos de elec-
ción de los entes locales (tomo II, p. 24).

c) Una serie de selecciones de textos
(legislativos, doctrinales, jurisprudencia-
les) relativos a la materia tratada en
cada uno de los capítulos o a los que
éstos se remiten de manera expresa, tex-
tos que, como es obvio, facilitan consi-
derablemente la labor del alumno al
ahorrarle la tarea de consulta directa
de los mismos.

d) Finalmente, un conjunto de «temas
de reflexión» relativos asimismo a algu-
nos de los puntos abordados en el capi-
tulo, consistentes en textos o simples
enunciados breves que pueden dar lugar
a la composición de un pequeño ejerci-
cio de construcción por parte del alumno
sobre la base de las referencias biblio-
gráficas antes aludidas.

Es toda esta documentación —aparen-
temente «complementaria»— lo que, a
mi juicio, constituye la clave y la apor-
tación fundamental del libro de BOURJOL.
El texto literario en sí no posee peculia-
ridad alguna: su tono, predominante-
mente descriptivo; su concisión esparta-
na en el empleo del lenguaje, su carác-
ter rigurosamente sintético y compen-
diado le convierten en una verdadera
guía para el alumno, que es lo que pre-
tende ser. Tal es la auténtica singulari-
dad del libro: su decisión de ser un
producto meramente instrumental, su
renuncia a constituirse como un mundo
de ciencia autónomo y completo (que es
la pretensión inconsciente de todo ma-
nual o tratado universitario. Por supues-
to, esto no quiere decir que el libro de
BOURJOL constituya un nuevo ideal, un
modelo al que debieran tender en lo su-
cesivo todos los productos de la literatu-
ra didáctica universitaria; representa,
simplemente, un nuevo modo de conce-
bir la enseñanza del Derecho adminis-
trativo basada en una colaboración di-
recta y activa con el. alumno; la supera-
ción del tradicional papel del profesor,
que se limita a poner al alcance de los
alumnos una versión cerrada y estereo-
tipada de la ciencia (el libro) que el

alumno debe hacer sin más suyo y de
cuya perfecta asimilación Se le pedirán
cuentas al finalizar el curso, poniendo
en su lugar un régimen de enseñanza
basado en la reconstrucción personal
por el alumno del contenido de la dis-
ciplina mediante la utilización conjunta
ÓT'3 una pluralidad de textos y de docu-
mentos. En definitiva, el abandono del
viejo y desacreditado magister dixit. Sin
duda, el libro de BOURJOL no es perfecto,
pero se trata de un primer atisbo de lo
que la enseñanza universitaria puede
llegar a ser en los próximos lustros. En
este sentido, su conocimiento por todos
los docentes es, a mi juicio, inexcusable.

J. A. SANTAMARÍA PASTOR

DIEZ-PICAZO, L.: Experiencias jurídicas y
teoría del Derecho, Col. «Ariel» (quin-
cenal), núm. 89, Barcelona, 1973, 327
páginas.

Esta obra diríamos que es muy sin-
gular en el plano metodológico y en el
de la tradicionalmente llamada «teoría
general del Derecho». El mismo orden
de enunciación de su titulo (anteponer
«las experiencias jurídicas» a «la teoría
del Derecho») es revelador ciento por
ciento, ya que denota el profundo cam-
bio a que el jurista moderno y actua-
lizado sujeta su misma visión de un
mundo que le es particularmente que-
rido, como es el del Derecho. Cuando
en su lectura recordábamos la objeción
de Sánchez Agesta a la construcción
kelseniana, como si KELSEN «... fuera el
nuevo rey Midas, que convierte todo
lo que toca en Derecho...», no podía-
mos por menos en caer en la práctica
de casi la totalidad de los profesiona-
les del Derecho: mucho criticar la in-
suflciencia o deficiencia del Derecho pa-
ra arrojarse por último a sus brazos
como una tabla de salvación. La aten-
ción que tan insistentemente ha sido
requerida en el campo jurídico-adminis-
trativo a la realidad y particularidad
de cada caso, de cada supuesto de con-
troversia, es por vez primera, creemos,
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postulada en el campo de la teoría ge-
neral del Derecho, y por aproximación,
en el del Derecho civil, en el que el
autor es tan ilustre profesor como pro-
fundo conocedor del mismo, del que
tantas y tan reiteradas manifestaciones
tenemos en magníficos tratados y ma-
nuales, asi como en estudios de juris-
prudencia. Es de agradecer por ello que
haya vertido su ciencia en libro tan
manejable como el que recensionamos:
libro leido con verdadera delectación
como con recatada gratitud1, ya que con
su apariencia de resumen y síntesis
se nos ofrece una hermosa panorámica
de lo que el Derecho ha sido, es y será.
Para todos sus seguidores y para aque-
llos para los que el Derecho es la más
alta vocación de su vida —que no tie-
nen por qué ser forzosamente prácticos
ni teóricos— la lectura de una obra co-
mo la presente constituye el más puro
goce imaginable; nosotros no tuvimos
reparo alguno en quitar algunas horas
de nuestro asueto navideño para apre-
hender la filosofía y el concepto sobre
el Derecho de uno de sus más precla-
ros representantes. V prueba de la sa-
tisfacción proporcionada es esta peque-
ña glosa, siempre modesta en compara-
ción con los méritos de la obra, y no
digamos del autor.

Nuestro juicio lo podríamos resumir
en lo dicho, como el de la obra: el De-
recho es general, pero no autosruficiente.
El Derecho es un mundo y un orden,
cuya perfección pediría la imagen de
un círculo cerrado, pero como institu-
ción humana su perfección es utópica,
ya que al estar al servicio de los hom-
bres está sujeto a los cambios que és-
tos, como las estructuras en que vi-
ven, experimentan. De no ser asi, el
Derecho dejaría de tener la menor uti-
lidad. Puede ser esa magnífica cons-
trucción lograda por tantos juristas —es-
cuela alemana e italiana, con sus ele-
vados y altísimos conceptos—, pero sin
olvidar la realidad social sobre la que
se aplica y es aplicado. La mera pre-
sencia de este libro es buena prueba
de la armonía y de la posibilidad de

ambos propósitos: el Derecho no de-
jará de ser menos atractivo por el he-
cho de estar atento a la especialidad
de cada caso concreto de la vida real.
No debe ser sólo ese orden tan bien
simbolizado en esas «introducciones a
la ciencia del Derecho» o a «la filoso-
fía del Derecho», donde el Derecho se
nos revela en las más altas cotas de
la abstracción, como un mundo autó-
nomo y autosuñciente. Resulta alenta-
dor comprobar tanto en el menor nú-
mero actual de tales «introducciones*
como en la aparición de libros como el
del profesor Diez Picazo, porque esto
es ya de por sí un test acerca de cómo
se ve el Derecho en nuestros días; de
ahí la atención creciente por el estudio
de la Jurisprudencia, que en cada sen-
tencia está recogiendo un supuesto real,
totalmente distinto a otro. Esta atención
explicará un proceso continuo de revi-
sión que impide el menor narcisismo.
Son hermosas las categorías jurídicas,
pero más lo son tantos y tantos casos
enjuiciados por una Jurisprudencia so-
bre las que el teórico del Derecho po-
drá levantar construcciones y esquemas
más realistas y sugerentes; ¿qué nos
dice hoy en abstracto la noción de «per-
sonalidad jurídica» frente a los nume-
rosos supuestos —paradójicamente lega-
les— de «uniones sin personalidad» o
«agrupaciones de hecho»? Hay un re-
paso para lograr la referida armonía,
a la visión clásica de la teoría del De-
recho: capítulos relativos al concepto
de Derecho, de sus fuentes, pero la
atención a la realidad se cuela ya en
ellas y se refuerza con el estudio del
•ordenamiento jurídico», de los princi-
pios generales del Derecho, de distintas
citas legales y algunas sentencias, que
hacen más visible una noción o su sig-
nificado social. Hay numerosos y reite-
rados enjuiciamientos críticos sobre la
metodología clásica del Derecho, como
su crítica de la técnica de la subsun-
ción —del hecho en el Derecho— que
tan enseñada ha sido hasta hace esca-
sos años en nuestras Facultades de De-
recho, a pesar de los escrúpulos que
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frente a una realidad proteiforme ex-
perimentaría un espíritu libre de orto-
doxias y rígidos dogmatismos, ¿cómo
era posible que doctos catedráticos en-
señaran que la aplicación del Derecho
era tan matemática como el más lógico
y riguroso silogismo? Al leer las pá-
ginas consagradas a la misma, gozamos
con la nueva visión en ellas propues-
ta, al mismo tiempo que en ellas se
denuncia lo que humanamente podría-
mos llamar «el orgullo» del Derecho,
que era más bien, según entendemos,
el orgullo personal de sus cultivadores,
para los que sólo había normas jurídi-
cas y no hombres.

A lo largo de las páginas de la obra
hemos ido subrayando distintos párra-
fos y afirmaciones, entre las que desta-
caríamos como botón de muestra la si-
guiente: «El Derecho no nos parece
una formulación ideal, abstracta y ge-
neral, que posea un valor universal,
sino que está fundamentalmente forma-
do por una serie de experiencias vivi-
das o experiencias existenciales...» Son
esas experiencias las que explican la
inserción de todo un capítulo dedicado
al examen del «cambio social y evolu-
ción jurídica», ya que el Derecho ad-
quiere, creemos, su más completa cohe-
rencia cuando ancla sus normas en la
realidad social. Es como si realidad y
Derecho concertaran una paz perpetua
influyéndose recíprocamente, ya que la
seguridad ofrecida por el segundo se
compensarla con la revisión continua
que la primera daría al segundo.

Todo lo que podríamos añadir sería
superfluo frente a una obra que no deja
de ser fruto asimismo de la experien-
cia que la ha motivado; es por esto
por lo que es más sugestiva, ya que sus
páginas están escritas por alguien que
reúne la doble condición de profesor
como de practicante del Derecho, con lo
que todos sus razonamientos y consi-
deraciones tienen el peso del conoci-
miento científico y de la experiencia
práctica y vivida. Con su trabajo no
podrá cumplirse la afirmación orteguia-
na sobre la condición clásica de los

esfuerzos intelectuales, ya que será di-
fícil que la olvidemos, porque aun ol-
vidada, lo que nos quede no será nues-
tro, sino de ella. Ante estos trabajos,
no podemos más que pedir su continua-
ción.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

ESCRIBANO COLLADO, P..- Las vías urbanas.
Concepto y régimen de uso, prólogo
del profesor CLAVERO ARÉVALO, Ed. Mon-
tecorvo, S. A., Madrid, 1973, 555 pp.

Faltaba desde hace tiempo en nuestro
Derecho un estudio como el presente,
cuya novedad, por tanto, es justamente
destacada por el ilustre prologuista, ca-
tedrático de Derecho administrativo de
la Universidad hispalense. Su ausencia
era buena prueba de que el Derecho
administrativo español, a pesar del pres-
tigioso y hasta abundante número de
sus cultivadores, y de los magníficos
trabajos ya publicados, está en sus co-
mienzos: bastaría para confirmarlo la
reiteración de obras, existentes sobre
su motivo, en las literaturas extranje-
ras, fundamentalmente francesa e ita-
liana, que han servido de consulta y
guía al autor, en cuya investigación po-
cos antecedentes españoles se han en-
contrado. A pesar de que el moderno
y reciente desarrollo urbanístico había
lanzado a la calle y al agora problemas
graves en orden a la titularidad de las
vías, carecíamos del estudio global y
exhaustivo que nos ofreciera la solu-
ción jurídica de toda la problemática
relacionada con las vías urbanas, en la
que entra en especial —de enorme inte-
rés para el caso español, en donde la
mayoría de las ciudades carecen del con-
veniente plan de ordenación— el tema
de las alineaciones y sus consecuencias
(uno de los puntos por donde la reali-
dad puede hacer quebrar a la más ri-
gurosa de las teorías, dado que por mu-
chas y fuertes que sean las notas jurí-
dicas predicadas del dominio público,
es en relación con aquellas parcelas en
inmediata conexión con la propiedad
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privada, y particularmente con la edi-
ficable, en donde se ponen en tela de
juicio, o sea en donde ponen a prueba
su capacidad de «resistencia»).

Traá un escarceo sobre la definición o
concepto de «vía urbana», tanto por el
Derecho extranjero (fundamentalmente,
a lo largo de la obra, representado por
el francés e italiano) y español, pasa
revista a los entes territoriales compe-
tentes en su regulación, destacando la
intromisión estatal en una esfera que
por ley tiene su asignación, con lo que
se va culminando un proceso quo prác-
ticamente se inaugura con el asunto de
las «travesías», que tantos comentarios
han motivado. Se trata de una de las
zonas más conilictivas, en donde más
a prueba se está poniendo la capacidad
local, para cuya armonía el autor es-
boza unas conclusiones entre las que
resaltamos la de considerar «los facto-
res geográficos y poblacional como su-
ficientes para la reivindicación en fa-
vor del municipio de las competencias
sobre los viales existentes en el inte-
rior de las ciudades». Entra seguida-
mente en el estudio nuclear de la obra,
como es el de la naturaleza jurídica
demanial de las vías urbanas, lo que
significa afrontar de lleno la posibilidad
—más real que teórica— de las vías pri-
vadas. Necesita para ello hacer un re-
corrido por los distintos cuerpos lega-
les, en orden a la aprehensión de un
concepto de «dominio público», a partir
del primero de ellos, como es el Código
civil, en que, a su juicio, se detecta
una visión funcional de dicho dominio:
«Esta adscripción del dominio público al
Estado se hace con una clara finalidad
ordinamentalista en cuanto la función
que en definitiva ejerce sobre ellos, a
consecuencia de la relación jurídica es-
pecial que implican, nace de ser el Es-
tado el representante jurídico de la So-
ciedad, constituyendo una verdadera
función de policía social y administra-
tiva» (la cursiva no está en el original).
La idea decisiva en orden a la citada
posibilidad, por cuanto si es el destino

o la afectación, lo que cualifica a los
bienes de dominio público, ¿cómo po-
drán calificarse de privadas las vías
que por serlo están afectadas a la fun-
ción o fin de todas las que merecen tal
nombre? Por no existir un precepto tan
claro como el italiano que considera en
tal caso, existe una propiedad commu-
nale., es por lo que el autor se ve obli-
gado a efectuar un detenido análisis
del ordenamiento español, cuya solu-
ción varía según haya o no plan de or-
denación, puesto que en el primer caso
parece negar tal posibilidad, aunque el
problema reside más en la titularidad;
es obvio que los espacios calificados de
viales por el plan tienen un destino
público, pero esto, referido a dicha po-
sibilidad, produce dos consecuencias:
primera, cuál será la titularidad de vías
con tal función, pero que venían atri-
buidas a la propiedad particular, y se-
gunda, si después de la calificación del
plan pueden presentarse algún supues-
to igual. La posibilidad es realmente un
problema de titularidad dominical, que
exige un análisis minucioso de los mo-
dos de transferencia —cesiones, expro-
piación, etc.—, porque ¿basta la condi-
ción urbanística de «vía pública» o «ur-
bana», para suprimir la titularidad pri-
vada, cuando esta preexista a aquélla?
El autor no se ensimisma con posicio-
nes que serian más conformes con su
vocación jurídica, sino que atento a la
realidad, no deja de valorar los supues-
tos reales: es un problema que el ju-
rista tiene que resolver, porque con
plan o sin él, frecuentemente se ale-
gan titularidades dominicales privadas
sobre «calles», que así se juzgan, y por
las cuales así se interponen las opor-
tunas reclamaciones (incluso diríamos,
como apunta, que el fenómeno de las
calles presuntamente privadas, ha pro-
liferado y prolifera con las nuevas ur-
banizaciones: de todos es conocida la
existencia de barrios residenciales «ce-
rrados a las miradas ajenas», conve-
nientemente acotados y con avisos so-
bre la condición privada de sus ca-
lles). La respuesta del autor es mati-
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zada, sin atenerse, como indica, exclu-
sivamente a una dialéctica formal de
los textos normativos, subrayando de
paso alguna peculiaridad del Derecho
español: como la «expropiación por zo-
nas», que supone la posibilidad de ex-
propiar por razones de urbanismo «una
zona en la que estuviera comprendida
la via pública proyectada y también
un amplio espacio de influencia».

Paralelo al problema anterior es el
de la posible desafectación de las vías
públicas, para lo que se requiere un
planteamiento previo de las caracterís-
ticas típicas del «demanio»: inalienabi-
lidad, imprescriptibilidad, etc. Es en-
tonces cuando creemos confluyen los
puntos de vista del autor, en orden a
la configuración de una escala de su-
jeción de la propiedad privada, en un
concepto por lo demás similar al de
«escala de la demanialidad». No hay
un tránsito brusco de una —privada—
a otra propiedad —pública—, sino que
también aquélla va sucesivamente pa-
sando por una gradación de variable
intensidad a mayores controles o limi-
taciones administrativas, porque lo im-
portante —es su pensamiento— mas que
la pura titularidad, es el destino (de lo
que cabe deducir que una calle puede
ser privada por su titularidad, pero no
por su destino, que reduce aquélla has-
ta su mínima expresión, ya que al estar
afectada al uso de vía pública o urba-
na, queda sujeta a la misma función de
policía y vigilancia que la Administra-
ción tiene sobre las vías urbanas ver-
daderamente públicas): «... estaríamos
frente a una escalo, de sujeción de los
bienes a las necesidades públicas, que
iría desde la manifestación más estric-
ta y perfecta del vínculo entre la fun-
ción pública que presta y el bien, como
es el dominio público, hasta su mani-
festación más débil, que podría estar
representada en las meras limitaciones
a la propiedad privada.» En una pos-
tura que encomiamos, el autor se mue-
ve más en el terreno de los supuestos
de hecho y posibilidades reales que en
el de la pura y abstracta formulación

teórica y hasta pretendidamente jurídi-
co-posítiva: su método es el de plan-
tearse situaciones que pueden ser rea-
les —y que de hecho lo son—, para mar-
ginando su deseabilidad, ver el modo
de encajarlas en un marco jurídico (véa-
se sus conclusiones de la pág. 198). Por
eso dedica todo un capítulo a «las vías»
jurídico-privadas: adquieren virtualidad
todas sus consideraciones anteriores:
será la función o el destino de la vía
la que les condicionará en su esfera de
derechos, que, sin embargo, no conver-
tirán la propiedad en una mera ficción,
ni en una propiedad especial, ni siquie-
ra en una copropiedad (por el ejercicio
simultáneo sobre ellas, de las facultades
de la Administración) «aunque se ase-
meje mucho» (nos imaginamos que el
autor habrá querido decir «en la prác-
tica»): «Adoptando una postura realis-
ta más que dogmática, se observa que
la titularidad es el último reducto en
el que la propiedad privada se atrin-
chera frente a la penetración de la Ad-
ministración.» No obstante, habría que
preguntarse «en el interés» de tal titula-
ridad; si como se dice se es dueño para
algo y por algo, no se comprende bien
en qué puede consistir ese algo, cuando
la vía tiene destino público, ¿no sería
más lógica la expropiación indemniza-
toria a instancia del particular, tal como
ordenaba una vieja Real Orden de prin-
cipios de siglo?

El capítulo IV es dedicado totalmente
al examen de «la alineación de las vías
urbanas», punto espinoso sobre todo en
ausencia de planes de ordenación. Las
diferencias que existen entre esta ope-
ración en el Derecho español y en el
francés, así como sus implicaciones se-
gún cada supuesto de hecho —ensancha-
miento o estrechamiento de las vías ur-
banas—, merecen de él una atenta con-
sideración. En el primer supuesto, nues-
tro Derecho establece prácticamente una
servidumbre de non aedificandi, al su-
jetar al propietario de los inmuebles
afectados, a un elevado número de ga-
belas y restricciones (prohibición de

473



BIBLIOGRAFÍA

obras de consolidación, mejora o refor-
ma, y sólo de conservación, y todas su-
jetas a las correspondientes licencias);
con tal sistema, nuestro Derecho sigue
una pauta que personalmente estima-
mos no muy ortodoxa, al constreñir por
métodos indirectos al titular a la trans-
misión de la finca (lo correcto sería una
expropiación inmediata y hasta urgente,
con lo que al propietario se le liberaría
de la alucinante espada de Damocles
que pesa sobre su propiedad, afectada
irremediablemente al destino público);
tampoco es muy acertado, para el se-
gundo, en el que el estrechamiento dará
lugar a una parcela, antes vía pública,
y ahora, sin tal fin, que obligatoria-
mente debería ser adquirida por los co-
lindantes, ya que como atinadamente
puntualiza el autor —influido por el De-
recho francés— «... el destino de los te-
rrenos sustraídos a la vía pública, se
encuentra fuertemente condicionado por
la existencia de propiedades colindan-
tes, limítrofes con la vía pública, y en
consecuencia por la existencia de los
derechos del propietario frontista. Ello
supone que un plan de estrechamiento
no puede ignorar la cualidad de ribe-
reño de los propietarios colindantes, ni
por supuesto suprimirla mediante la
enajenación de los terrenos a terceros.
La pérdida de ¡a cualidad de colindante
sólo es posible imponerla coactivamen-
te, a través de la expropiación de la fin-
ca' (las cursivas .no son del original).
En nuestro Derecho, el concepto que
podía englobar este supuesto, como es
el de «parcelas sobrantes de la vía pú-
blica», incluye los terrenos destinados
a la vía pública, antes del estrechamien-
to de ésta, como aquellos otros que sin
tener tal uso, por su extensión, no son
edificables, ni aptos para cualquier otro
uso, supuesto que se ha venido mani-
festando tradicionalmente en el ámbito
local; el autor se inclina por la vigen-
cia en tal ámbito de la regla de la ad-
quisición forzosa por los propietarios
colindantes, en base a un criterio de
actuación imprescindible en esta mate-
ria: «la obligatoriedad absoluta de que

las construcciones colindantes con la
vía pública se ajusten a la alineación
aprobada por el plan».

La segunda parte de la obra creemos
que es la más novedosa, por cuanto ana-
liza el régimen jurídico de las «utiliza-
ciones comunes» de las vías urbanas,
que apenas ha sido objeto de trata-
miento. El tema lo consideramos de
enorme interés, dado que por su carác-
ter común se venía prejuzgando su des-
atención científica. Por eso, el trabajo
de ESCRIBANO marca un primer paso
ante una situación que será más lla-
mativa en el futuro, como ya lo está
siendo en el presente (baste que pen-
semos en los problemas de aparcamien-
tos, estacionamiento, circulación, por
las vías urbanas de las grandes ciuda-
des, y especialmente para los que viven
en Madrid). Acaso el autor no valora
del todo la trascendencia de las facul-
tades y limitaciones que estudia, por-
que su perspectiva forzosamente tiene
que ser distinta en virtud de su misma
localización geográfica (por eso nos he-
mos referido a Madrid, porque formas
de uso que han podido venir consagra-
das, y que apenas merecían atención,
por no plantear problemas, los van sus-
citando a medida que la circulación es
mayor; basta pensar para esto en los
planes de tráfico, en la obligatoriedad
de sus señales, en las «direcciones úni-
cas», en la protección de las calzadas
por «vallas», en carriles expresa y ex-
clusivamente afectados a los medios de
transporte colectivo, etc.), pero es el
primero que nos va poniendo bajo el
prisma jurídico formas y usos que has-
ta ahora residían más en la esfera de
los hechos y de las conductas, que en
su repercusión jurídica; creemos, por
nuestra parte, que ello es una conse-
cuencia de la misma evolución de las
ciudades y de la sociedad; ha sido pre-
ciso el aumento desmesurado de vehícu-
los, para que cualquier propietario de
uno de ellos, que contemplaba hace unos
años, como un derecho innato, su apar-
camiento o estacionamiento «a su libre
albedrío», compruebe que no era tal de-
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recho, innato, ante una circunstancia
como la presente, con zonas reservadas
o prohibidas a tales operaciones, o su-
jetas a una cruel y fuerte competencia
con los demás probables usuarios. Por
encima de cualquier encaje, es ya de
por sí interesante el planteamiento des-
de un ángulo jurídico; si algo le fuese
criticado, sería quizá su desasisümiento
de supuestos y situaciones reales, por
cuanto tenemos la impresión de que su
panorama es demasiado lineal, cuando
sólo un pensamiento, en la realidad,
nos pone en vanguardia ante la comple-
jidad y multiplicidad de los intereses
en litigio —no será el mismo el del co-
merciante colindante que el del inqui-
lino de unas viviendas, ni entre los dis-
tintos comerciantes según la clase de
su actividad mercantil; piénsese en un
hotel, o en unos grandes almacenes,
frente a comercios más artesanales—,
entre una Administración, que, por
ellos, debe intervenir cada día más enér-
gicamente, y unos particulares, que se
ven sorprendidos en las limitaciones dia-
rias que encuentran para el ejercicio
de los que hasta entonces creían «sus
derechos» (la prueba del «carril-bus»,
en la Gran Vía madrileña, con sus tre-
mendas y económicas repercusiones en
los usuarios de tal vía, obligados a va-
riar su circuito habitual de circulación,
de hacer parada en sitios distintos, de
estacionar y aparcar también en luga-
res distintos, etc.); derechos, conflicti-
vos entre sí, pero, a su vez, con los
de las empresas públicas concesionarias
de determinados servicios (¿nos hemos
detenido a pensar en las limitaciones
representadas por las «paradas» de au-
tobuses?).

Y en tal marco destaca a su vez la
calificación jurídica del status del co-
lindante, figura que viene así a centra-
lizar todas las múltiples consideraciones
que ha merecido últimamente, ora de
la doctrina, ora de la Jurisprudencia
(y hasta del mismo Consejo de Estado,
en sus dictámenes sobre «la responsa-
bilidad de la Administración»). Nos ha-
llamos ante un primer riguroso intento

de sistematizar la condición de colin-
dante, sin traspasar todavía la zona
que podríamos valorar como «innomina-
da», en cuanto el autor, si bien se hace
un planteamiento autónomo, no extrae
excesivas conclusiones, con lo que la
relación Administración-colindante, o si
se quiere, dominio público-colindante,
sigue viviendo en una pura relación
fáctica, con algunas consecuencias ju-
rídicas, pero sin que pueda hablarse
como de una relación jurídica, de la
que una y otra parte, obtengan dere-
chos y también obligaciones. Esto pue-
de obedecer, lo confesamos, más a un
deseo que a una realidad, presente o
futura, por cuanto mayor precisión ju-
rídica, podrá obedecer a una tentativa
o deseo personal, pero difícilmente lo
será cuando la situación causa de tal
relación no tiene origen voluntario.

El autor no deja nunca de colocar sus
opiniones personales, por diversas que
sean de las de autores consagrados,
como no deja asimismo de enfrentarse
con debatidas cuestiones, como por lo
general son todas las que tocan al tema
titular de su tesis doctoral. Mérito suyo
es el que podamos contar en adelante
con un trabajo que en su aspecto mo-
nográfico, al menos, no tiene preceden-
tes y que aún en los demás, tampoco los
tiene abundantes y comedidos. La pro-
fundidad y el rigor los tenemos por
todas partes, lo que no es más que el
fruto de la ilustre escuela de juristas
en la que se inscribe.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

ESTEBAN, Jorge y otros: Desarrollo po-
lítico y Constitución española. Colec-
ción «Demos». Edit. Ariel (Biblioteca
de Ciencia Política). Prólogo de M. J I -
MÉNEZ DE PARGA, Barcelona, 1973, 591
páginas.

Pocas veces el crítico habrá pasado
por situaciones tan contradictorias co-
mo durante la lectura y análisis de
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esta obra. Situaciones debidas a tener
ante sí un texto lleno de honestidad in-
telectual para la interpretación de unas
leyes sobre las que los autores han
puesto ad Hminen su mayor capacidad
critica y reflexiva para sacar de ellas
el mayor provecho posible para el fu-
turo. Por vez primera creemos que se
ha llevado a cabo el más profundo in-
tento de interpretación coherente de
unos textos que a pesar de su constitu-
cionalidad tan poca atención han me-
recido, no ya del estudioso español, sino
del extranjero, con una metodología ex-
clusivamente jurídica —con escaso uso
de la política—y en la que tanto se
hace operar una perspectiva totalmente
innovadora. No hay una argumentación
constructivista y por supuesto menos
aún apologética—aquélla se produce
sin ser partidario de nada y con el me-
jor espíritu de neutralidad científica,
cuando se califica a un sistema polí-
tico o jurídico-constitucional con cier-
tos membretes de fuerte sonoridad o
con algunos predicados de algún tec-
nicismo—, sino meramente descriptiva
y exhaustiva de una legalidad que por
ser «fundamental» tendría que haber
requerido la vocación de todos los ju-
ristas y frente a la que este libro ofre-
ce los más limpios campos reformado-
res, tras una revisión imparcial de sus
actuales imperfecciones.

Pocas veces unos textos normativos
habrán merecido estudio tan detallado
y al mismo tiempo tan fructífero como
el presente, con tan elevadas miras co-
mo las de su equipo redactor, que han
puesto en sus instrumentos y hasta en
sus expresiones la menor carga polémi-
ca junto con la mayor altura científica.
Para cualquier lector, la obra será de
enorme interés, hasta el punto de que
podría ser aconsejada su lectura a to-
dos los que creen posible el camino de
la reforma, antes que el de la revolu-
ción; lectura necesaria diríamos para
todos los que están en posesión de al-
gunos de los resortes constitucionales
para tal fin, y a los que los autores se
dirigen in sotto voce en alguna ocasión.

Y esto a pesar de que los autores, como
cualquier lector, han estado debatién-
dose entre dos impulsos naturales; que
podríamos concretar en algunas pregun-
tas: ¿para qué un estudio de unos tex-
tos cuya vigencia perpetua no es se-
gura?, ¿para qué el comentario de unas
leyes cuya problematicidad está apare-
ciendo ahora más que nunca?, ¿para
qué \ma postura como la de los autores,
tan llena de sinceridad como tan llena
de estudio, para buscar vía de amplia-
ción a unos textos políticos, tan restrin-
gidamente interpretados?, ¿por qué ese
secreto afán de los autores por ampliar
las posibilidades democráticas de unas
normas constitucionales para una eta-
pa para la que se postula su reforma?

Conviene fijarse en el número de pá-
ginas, para comprobar la minuciosidad
a que llegan en su comentario de los
distintos textos constitucionales españo-
les, sobre los que se mueven casi en
términos de exclusividad, ya que para
su mayor honra y elogio, son escasísi-
mas las citas de otros autores y, por
ende, de bibliografía, que tanto enri-
quece a obras que carecen de lo más
importante: la aportación personal.
Aquí sí que puede decir aquello: todo
es de los autores, y, sin embargo, el
texto critico no tiene nada de tradicio-
nal. Los españoles, que tan miméticos
y copiones somos para tantas cosas, no
siempre —ésta es una excepción— somos
ni tradicionalistas, o tradicionales, ni
plagiarios, por lo que aquel conocido
apotegma dorsiano, de mucho aparato,
pero de escaso contenido, de que lo que
no es tradición es plagio, no confirma
su validez universal. El libro es una
extraordinaria máquina de artillería,
que desde los más diversos flancos, pero
siempre face o face, se buscan los ob-
jetivos propuestos: clarificar el sentido
de nuestras leyes fundamentales, sacán-
dolas todos sus posibles frutos, para
ponerlas a la luz de ese futuro, que
parece mañana, pero que ya está sien-
do hoy, como viene a decir Buero Va-
Uejo en su última obra sobre la liber-
tad La Fundación.

476



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

Tras la lectura, a cualquiera pueden
surgirle interrogantes: uno muy impor-
tante, ¿por qué tan elevado espíritu
salvifico de unas disposiciones cuya
coyunturiedad es evidente?, ¿por qué
querer buscar su continuidad, cuando
justamente esto es lo que parece en es-
tado de revisión?, ¿por qué buscar esas
posibilidades sin desarrollar, democráti-
cas, de unos textos cuando van a ser
tan distintas las circunstancias de su
aplicación? Continuamente, mientras de-
vorábamos capítulos, nos planteábamos
estos y otros interrogantes: comentarios
pacíficos, pero críticos, de unos textos
vigentes, y simultáneamente, comenta-
rios aperturistas, que nos dicen que
aquel texto o aquella norma, que siem-
pre nos había parecido estrecha, puede
ser objeto de una interpretación exten-
siva y abierta, llena de lógica. Con es-
to no queremos decir que los autores
hayan resuelto todos los problemas, ya
que los textos constitucionales españo-
les vigentes contienen múltiples inter-
pretaciones y son susceptibles de los
más dispares sentidos (recordamos que
casi coincidíamos en la lectura relativa
al papel constitucional del Ejército con
la conferencia pronunciada por una
destacada personalidad; veíamos enton-
ces que mientras para los autores la
cuestión de cuándo tan destacada insti-
tución debe intervenir en la vía política
no está clara —si es a la misma institu-
ción a la que corresponde tan grave
decisión o si es a otra—, para dicha
personalidad, quizá por darle como un
ejemplo de la denominación titular de
su conferencia —«la interpretación de
nuestras leyes constitucionales»—, está
claro que tal papel corresponde al Jefe
del Estado o Rey), sino sólo subrayar
su inmenso ánimo por culminar una
labor llena de ingratitudes, ya que a
bastantes de sus lectores les saldrán
dudas sobre el para qué de este gran
esfuerzo cuando todo nuestro sistema
constitucional se monta sobre unas ca-
racterísticas peculiares, que pueden
cambiar grandemente «cuando se cum-
plan las previsiones sucesorias».

Personalmente, estimamos que la obra
ofrece en si misma un inventario, con
sus correspondientes debe y haber. Co-
menzando por las partidas positivas, des-
tacaríamos las siguientes:

l.° Estamos ante una rigurosa expo-
sición jurídico-constitucional del sistema
político español: insistimos en que sólo
son las Leyes Fundamentales las que son
objeto de estudio, desde un ángulo pro-
fesional conforme con la especialización
de sus autores, profesores de Derecho
Político de nuestra Universidad. Este
primer punto lo juzgamos fundamen-
tal, porque a pesar de sus intenciones
y en contra de su método —declarado y
aplicado— se incurre esporádicamente
en un lapso, motivado por la misma
necesidad; de nada valdría moverse y
decir que sólo se aplica dicho método,
cuando determinadas manifestaciones
no encajan más que en interpretacio-
nes políticas (caso tan evidente de al-
gunas «leyes de prerrogativa», mucho
más de las últimas, con las que se han
ido cubriendo ciertas lagunas —o algu-
nas— de las presentadas por las Leyes
Fundamentales; es sorprendente el can-
dor con que se nos dice que tales leyes
son ordinarias, aunque después se in-
dica que dependerá de la calificación
que a tales leyes dé su autor, por lo
que, en definitiva, tales leyes podrán
ser constitucionales. ¿Cómo no inter-
pretar «politicamente» unas leyes que
como algunas de las dictadas durante
estos últimos años, por incidir en el
ordenamiento constitucional, son «ile-
gales» desde una perspectiva exclusi-
vamente jurídica? Si un paso no hace
camino, tampoco una desviación sirve
para descalificar a un método). No obs-
tante, insistimos, los autores procuran
moverse únicamente en su propio ám-
bito y utilizar las armas de su ciencia;
si se recurre a otras ciencias es para
reforzar o en plano auxiliar.

2." Estamos también ante la más co-
herente interpretación jurídica de nues-
tras Leyes Fundamentales, formulada
con el deseo de extraer de ella su viven-
cia para el futuro: frente a lo que pu

477



BIBLIOGRAFÍA

diera creerse, no es una exégesis seca o
de interés arqueológico, sino de un ge-
neroso y amplio comentario que va po-
niendo de relieve lo caduco en cada
texto, con el porvenir del mismo, por-
venir que garantiza alguna vez con un
pequeño retoque, y otras, con otro más
proíundo, pero siempre contando con
el esqueleto visceral de la norma. No
hay nunca una apresurada petición de
derogación, vía que es la más fácil en
el terreno jurídico, y que en el político
sería equivalente a la vía de la revolu-
ción —despreciemos el pasado y destru-
yámoslo todo, como aseveraban aquellos
personajes, primeros nihilistas en la his-
toria escrita del tiempo de Turgueniev—,
sino a la de la modificación, a la de la
actualización, a la de su conformidad
con los «signos de los tiempos», tan efi-
caces sobre instituciones hasta ahora a
ellos impermeables, como la Iglesia, por
ejemplo, para que por su reforma y re-
visión, sin grandes trastornos normati-
vos, con lo que esto supondría de retro-
ceso, puede lograrse el fin de toda Cons-
titución: que un pais tenga un orden
fundamental o constitucional estable, y
no esté dándose cada dos por tres una
nueva constitución, con lo que represen-
ta de desarraigo para cada una.

Los autores no han olvidado el carác-
ter de provisionalidad con que se ha
definido el orden constitucional de nues-
tro país, pero tampoco olvidan que en
algunas de sus expresiones tal orden
tiene una llamada a la perennidad
(creemos, no obstante, no se han fijado
con exceso en el mismo calificativo con
que abundantemente se ha presentado
dicho orden, como Tin orden a desarro-
llar o en situación de desarrollo, a ma-
nera de un círculo que jamás se cierra,
en una imagen que tiene sus puntos
de favor como sus ángulos oscuros, por-
que si un orden no es capaz de com-
pletarse durante décadas, será tanto un
orden por definición en estado de tran-
sitoriedad como un orden incompleto;
sería preciso llamar la atención también
que esa transitoriedad ha venido exigi-
da en función de las mismas circuns-

tancias físicas que tanto matizan la ac-
tual Jefatura del Estado; resulta sor-
prendente comprobar la coincidencia
cronológica de la mayoría de disposi-
ciones interpretativas o aclaratorias du-
rante estos últimos años, como no re-
sulta sorprendente la publicación de
una obra como la que examinamos).

3." Estamos asimismo ante una clara
sistematización de los distintos elemen-
tos integrantes de un orden social y de
convivencia como es una sociedad, vista
desde el ángulo jurídico-político: los
autores colocan por delante su «análi-
sis de la estructura constitucional», y
por detrás, como consecuencia de tal
estructura, y, por lo tanto, de dicho aná-
lisis, sus referencias a los derechos fun-
damentales y demás instituciones. No se
llevan ni de la loa, que sería más que
nunca contraproducente, ni de la falta
total de pasión, como tampoco de la
rabia. Hay un repaso lento de la es-
tructura constitucional, con lo que es
y con lo que podrá ser, con su activo
y con su pasivo, fríamente, pero tam-
bién hay una confesión de la insufi-
ciencia de su método: se contienen de-
masiadas llamadas de atención a los
miembros o protagonistas de tales ins-
tituciones, para no ver en esta actitud
demasiada dependencia de las personas,
lo que es lógico dados unos textos tan
susceptibles de interpretaciones amplias
y estrechas (recuérdese el caso de la
Ley Orgánica, sobre la que no es ex-
traño ver diariamente peticiones de apli-
cación, al menos en «todos» sus puntos,
y no sólo en algunos de ellos). Tal sis-
temática se basa implícitamente en una
relación o, si se quiere, en una conce-
sión: del orden o estructura constitu-
cional dependerá el orden o ámbito de
los derechos individuales. Relación que
no conformará a todos, ya que es evi-
dente la aparente casualidad que se es-
tablece de luios respecto de otros, pero
que en cualquier supuesto es una vi-
sión real y no idealista.

4.a Es una extraordinaria relación de
remedios, de forma que si fuéramos go-
bernantes y con la mejor fe del mundo,
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no dudaríamos en aplicar, si no todos,
sí la mayoría de los instrumentos que
en esta obra se nos ofrecen, instrumen-
tos los más lejanos a la revolución, ya
que apelan a la vía legal de la modifi-
cación o reforma (un crítico de la obra
recordaba el parecer de DISRAELI, cuan-
do aconsejaba a los gobiernos adoptar
por vía de reforma lo que, de no hacer,
sería hecho por la revolución). Si los
autores han hecho su estudio, ha sido
para revelar la fertilidad de su método,
que no sólo sirve para enterrar textos
vacíos, sino para llenar de savia pre-
ceptos futuros.

No estimamos agotadas aquí las par-
tidas positivas, aunque si las más no-
tables; en cambio, entre las negativas,
pondríamos éstas:

1.a La misma utilidad de la obra:
¿hasta qué extremo todas las reformas
que se postulan pueden lograrse?, o lo
que es igual, ¿cómo serán posibles unas
reformas sobre unos textos con tantos
años de vigencia?, ¿qué interés podrá
tener una reforma para -entonces»?.
Es claro que los autores se basan en
la normativa vigente, pero con un fin:
para demostrar la necesidad de su re-
forma. El problema oscuro es que jue-
gan con una hipótesis, con una posibi-
lidad histórica: juegan con que todo el
entorno constitucional siga siendo el
mismo, cuando es muy probable que
cambie, y sobre aquella fijación, ausen-
tes algunas particularidades, pueden to-
marse medidas reformadoras. Los auto-
res contestan afirmativamente a los
grandes interrogantes de nuestro tiem-
po: ¿son posibles los grandes cambios,
sin trastornos violentos? Pero también
tienen que reconocer que juegan con
algunas alternativas, que pueden salir
o no, pero que condicionan a otras, con
lo que a la postre son muchas posibili-
dades, y no una sola, las que se piden.

2." Los autores juegan tanto o más
con los instrumentos de su ciencia, con
las virtudes del alma de los protagonis-
tas de la vida política, o sea conside-
ran que la democracia es tan perfecta
que no puede por menos cualquier per-

sona que postular su .implantación; de
ahí sus llamadas a los participantes en
ciertos órganos constitucionales para
que hagan todo lo psible «por poner en
la senda constitucional» —habría que
decir, democrática— tanto a la institu-
ción de que forman parte, como a las
demás instituciones sobre las que aqué-
lla puede ejercer algún influjo. El dile-
ma es prácticamente más grave: cuan-
do existe temor ideológico, una conducta
persona] poco puede hacer; sólo ten-
drán eficacia las medidas de grupos,
llámense como se llamen. No hay que
dejar de reconocer que atender a las
conductas personales para lograr cier-
tas reformas, no es salirse del ámbito
providencialista, por mucho realismo
que antes se haya expulsado poniendo
claramente las deficiencias del órgano
de que se forma parte. Lo difícil será
tirar la primera piedra, y habría que
preguntarse antes sobre quién será el
primero.

3." La obra no deja de ser un plan-
teamiento posibilista que tiene a su fa-
vor, en el plano jurídico—político—,
sus honrados propósitos de reforma, y,
por tanto, de mejora, de una realidad
que no es todo lo perfecta que serla de-
seable. Básicamente, se apoya en un si-
logismo, por lo demás tan habitual en
la ciencia política, desde Hobbes; si
para éste era evidente que todos los
hombres nacen y actúan movidos por
el temor, los contemporáneos nacerían
y se guiarían por el deseo de una ma-
yor democracia, por lo que habría que
concluir en la necesidad de todo lo que
a ella conduce; indirectamente, se cali-
fican de puramente transitorios los es-
tadios en que la necesidad no es tal.
La objeción pasa al fondo: ¿para qué
prolongar un status que los mismos pos-
tulados ideológicos, o si se quiere, me-
todológicos, califican de provisional?

Curiosamente, y corroborando esto
último, la obra se nos presenta como
trabajo de un equipo, a su vez, miem-
bro de un departamento de cátedra,
cuyo esfuerzo personal no tiene parte
individualizada, sino que todo es pro-
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ducto de todos. Es, pues, tanto expre-
sión de una voluntad de estudio, como
reflejo de una vocación, que en cual-
quier caso, es posibilista (recuérdese
la critica en el país vecino a las ten-
dencias reformistas). Siempre es de elo-
giar la investigación aunque no pueda
traspasar los limites donde se efectúa,
porque con todas sus limitaciones hay
que apreciar el valor. El lector podrá
tener opiniones particulares, y segura-
mente las tendrá sobre muchas de las
cuestiones que hallará con largueza
aquí expuestas, pero no podrá por me-
nos de reconocer la paciencia y rigor
científicos que reclaman posturas como
las que en esta obra tan abundante-
mente se nos exponen; el libro por
eso no deja de ser político, este término
entendido en su sentido más elevado;
su rigor jurídico hace que supere con
creces los ámbitos de la literatura tan
clásica en España sobre consejos al go-
bernante para la mejor regiduría de su
pueblo. Que no tengan otras creden-
ciales que las de su dedicación profe-
sional, nos garantiza frente a cualquier
tipo de partidismo, y los mismos auto-
nes no tienen reparo alguno en hacer
suya una declaración de propósitos de
Rousseau que creemos que es la que
mejor retrata sus intenciones:

Se me preguntará si soy prín-
cipe o legislador para escribir
de la política. Respondo que no
y por eso es por lo que es-
cribo.

De ahí que lo que más admiremos en
la obra es su honestidad intelectual, ho-
nestidad tanto en el método como en
los medios. Los autores lucen sus ar-
mas desde el principio, y a ninguna es-
trategia oculta acuden. Se conforman
con lo que son —estudiosos y expertos
de Derecho constitucional—para dar y
elaborar la más completa y sistemática
exposición de Derecho político español,
hecha con el ánimo de servicio al fu-
turo de toda la convunidad española.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRARON
PUBLIQUE (Centre de Recherche et de
Documentation sur la Fonction Publi-
que): Annuaire international de la
Fonction Publique 1973-1974. París,
1974.

El preáente Anuario es una de las pu-
blicaciones del Instituto Internacional
de Administración Pública que tiene por
objeto facilitar información científica
sobre los problemas esenciales de la Ad-
ministración en diferentes Estados.

El Anuario se compone de las siguien-
tes Secciones:

1.* Estudios, que en este número com-
prenden tres partes:

— Análisis comparado de la gestión
de personal en diversos Departamentos
y Administraciones públicas.

— Problemática que Se presenta en al-
gunos sectores funcionariales de la Ad-
ministración francesa con acusado esprit
da corp.

— Estudios referentes al régimen ju-
rídico de las funciones públicas en Cos-
ta de Marfil, Finlandia y Afghanistán.

2.' Bibliografía referente a los ante-
riores estudios, incluyendo la de carác-
ter periódico.

3." Textos y documentos conteniendo
las siguientes normas legales del Estado
francés:

— Ley núm. 72-662, de 13 de julio de
1972, que implanta el Estatuto General
de los Funcionarios de la Administra-
ción Militar.

— Ley núm. 72-594, de 5 de julio de
1972, modificadora de la Ordenanza nú-
mero 59-244, de 4 de febrero de 1959, re-
lativa al Estatuto General de los Funcio-
narios.

— Ley núm. 72-659, de 13 de julio de
1972, sobre la situación del personal ci-
vil francés que ejerce funciones de co-
operación cultural, científica y técnica
en Estados extranjeros.

— Decreto núm. 73-203, de 28 de fe-
brero de 1973, modificatorio del Regla-
mento de la Función Pública.
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— Decreto núm. 73-204, de 28 de fe-
brero de 1973, asimismo modificatorio
de dicho Reglamento.

— Decreto núm. 72-512, de 22 de junio
da 1972, relativo al cese de los agentes
civiles no funcionarios de las Adminis-
traciones públicas.

— Decreto núm. 73-321, de 15 de mar-
zo de 1973, complementario de la Ley
72-659 citada.

En el prólogo del Anuario se habla ya
dol propósito que lo anima: efectuar un
análisis de diversos supuestos de gestión
do personal y suS correspondientes téc-
nicas de reclutamiento, en atención a
que es éste un aspecto fundamental de
la Ciencia de la Administración quizá
hasta ahora olvidado. Y en modo algu-
no puede entenderse la problemática
funcionarial como algo secundario en el
estudio de la Administración pública
cuando su buen funcionamiento, enca-
minado por esencia al interés del públi-
co, depende de la calidad, buena forma-
ción y eficiencia de sus efectivos. Resul-
ta paradójico que en el sector privado
se dedique tanto interés al estudio de
todas las cuestiones de personal, mien-
tras que en el sector público la planifi-
cación y análisis científico de los pues-
toá y del personal a su servicio hayan
sido objeto de atención investigadora
sólo en tiempos muy recientes. No obs-
tante, también hay que reparar en el
hecho de que el sector privado, con una
mala gestión, se jugará normalmente su
propia supervivencia o, cuando menos,
su rápido crecimiento económico, mien-
tras que el sector público posee la casi
infinita seguridad que otorga la propie-
dad del erario público, el cual soporta
con creces cualquier clase de carga.

i) Los cuatro primeros artículos del
Anuario estudian la gestión de perso-
nal, planificación operacional y provi-
sión de cuadros en los siguientes Depar-
tamentos administrativos franceses: Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, Minis-
terio de Planificación Territorial, Obras
Públicas, Vivienda y Turismo, Ministe-
rio del Interior y Ejército.

En todos ellos se ha producido un cre-
cimiento enorme de los efectivos debido
a la complicación de las tareas adminis-
trativas producida por el propio des-
arrollo económico, fulgurante en el país
desde la década 1950-1960.

a) La necesaria especialización fun-
cionarial ha dado lugar en el Ministerio
da Economía y Finanzas al desarrollo de
los' trabajos de planificación llevados a
efecto por la Comisión de Desarrollo de
la Informática. Es impresionante en este
primer artículo la interpretación analí-
tica de las estructuras y movimientos
de personal por medio de fórmulas ma-
temáticas complicadas y esquemas or-
gánicos que indican hasta qué punto es
posible la investigación de estos proble-
mas con un criterio enteramente asép-
tico y científico.

b) En lo que respecta al Ministerio
de Planificación Territorial, Obras Pú-
blicas, Vivienda y Turismo, su nombre
ya indica la complejidad de las compe-
tencias que le incumben. Nacido en 1967
y agrupando a 110.000 funcionarios en
todo el país, podemos imaginar los di-
fíciles problemas de personal a resolver
desde el mismo momento de su recluta-
miento hasta la consecución idónea de
sus tareas administrativas. La planifica-
ción de los efectivos de este Departa-
mento se ha realizado mediante una ges-
tión por objetivos que sustituye a la
antigua gestión de medios.

c) En el Ministerio del Interior se
ideó y puso en funcionamiento un mo-
delo de trabajo denominado EPEE (Estu-
dio Provisional sobre la evolución de
los efectivos).

En el programa participaron tres orga-
nismos:

— Un equipo de trabajo compuesto
por un encargado de la Oficina de Es-
tudios y de Coordinación (BEC) del Mi-
nisterio del Interior, dos técnicos de una
sociedad especializada y un funcionario
competente en la materia.

— Un comité restringido compuesto
por los jefes de oficinas y departamen-
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tos implicados en la preparación de las
decisiones a cumplir .

— Un comité superior de orientación
presididio por el director general de
Asuntos Administrativos y Financieros
compuesto por representantes de las di-
ferentes direcciones de personal del pro-
pio Ministerio.

Con el proyecto aprobado se buscan
y examinan las políticas de personal a
un nivel global y anónimo, es decir, se
logra una planificación científica de los
efectivos ministeriales'.

d) En cuanto a la provisión, gestión
y promoción de los cuadros del Ejército
se aplican modelos parecidos de plani-
ficación, utilizándose en toda su ampli-
tud la ayuda de la informática.

2) Esta programación se extiende asi-
mismo a los efectivos de empresas pú-
blicas como AIR FRANCE, caso analiza-
do en otro art ículo del Anuario. Además,
se estudia la gestión de personal en las
empresas del sector privado como con-
t rapunto de todo lo anterior.

3) Seguidamente se hace referencia
en sendos art ículos a la gestión de per-
sonal en Bélgica, Canadá, Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Grecia, Italia y Po
lonia.

En cada uno de estos países la Admi-
nistración y su íntimo funcionamiento
reflejan, claro está, las propias peculia-
ridades políticas y constitucionales vi-
gentes en ellos.

a) En Bélgica el reparto de efectivos
es el siguiente:

— Administración del Estado, que
cuenta con 75.000 agentes y que consti-
tuyen la verdadera Función pública.

— Organismos públicos, con 160.000
funcionarios. Poseen estatutos propios y
diferentes que les otorgan mayor o me-
nor autonomía.

— Cuerpos especiales, como la gendar-
mería, la magis t ra tura y la enseñanza,
con 235.000 funcionarios, que dependen
directamente del ejecutivo aunque po-
sean estatutos part iculares.

— Poderes locales, con 112.000 agentes
que se hallan bajo simple tutela del Es-
tado.

b) En Canadá se lleva a cabo una
planificación en política de personal que
se acerca a los modelos ya estudiados y
aplicados en los departamentos fran-
ceses.

c) En Estados Unidos los problemas
funcionariales son graves en cuanto
existen trece millones de personas pres-
tando servicios a las Administraciones
públicas: federal, estatal y local, can-
tidad que representa el 20 por 100 de la
población activa del país. El reparto de
dichos efectivos es el siguiente:

— Las 185.000 colectividades locales
emplean 7,5 millones de agentes y fun-
cionarios.

— Los Estados ocupan a 2.850.000 fun-
cionarios.

— Y el Estado federal posee 2.800.000
funcionarios.

Sin embargo, queda fuera de la Fun-
ción pública todo el personal militar,
constituido por más de dos millones de
hombres y mujeres.

Cada nivel de Administración a que
hemos hecho referencia funciona por si
en esta materia y no existe una coordi-
nación verdadera entre los mismos. Ello
se debe a que en el momento del naci-
miento del Estado federal los Estados
miembros cedieron a aquél determina-
das funciones y competencia, pero con-
servaron su derecho de reclutar sus pro-
pios efectivos administrativos.

No obstante, el criterio general en
todo el país es la aplicación del deno-
minado merit system, es decir, que el
otorgamiento de plazas y posterior pro-
moción se produce en atención a los
propios méritos adquiridos y desarrolla-
dos por cada funcionario. Tal sistema
es defendido, además, por la Comisión
de la Función Pública, encargada de
aplicar la lntergovernmental Personnel
Act, promulgada en 1971, ley que extien-
de con carácter general el merit system.
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d) En cuanto a la Función pública
británica nos encontramos con los si-
guientes efectivos: 500.000 funcionarios
y 200.000 empleados denominados «indus-
triales». Por ser cada ministro directa-
mente responsable ante el Parlamento
Je su gestión, está obligado a utilizar
los efectivos de su Departamento de la
manera más eficaz posible. No obstante,
en esta materia existe como órgano
esencial el Ministerio de la Función Pú-
blica, que ejerce, además", desde 1968,
fecha de su creación, las funciones tra-
dicionalmente atribuidas al Tesoro en
lo referente a la remuneración y ges-
tión de personal. El encargado de este
Departamento es el propio primer mi-
nistro, aunque el responsable del mismo
es un ministro sin cartera: el lord del
Sello Privado. El jefe del Civil Service
es al mismo tiempo el responsable per-
manente del Ministerio y constituye,
junto con el segundo secretario y cinco
secretarios adjuntos, la «Dirección Su-
prema de la Función Pública». Las sec-
ciones son las siguientes:

— De reclutamiento (Comisión de la
Función Pública).

— Gestión y política de personal y
programas de formación.

— Organización y eficacia en el tra-
bajo.

— Política de tratamiento y revalori-
zación de la Función pública.

— Realización y gestión de Jos pro-
gramas de formación (Civil Service Col-
lege).

e) Por lo que se refiere a la Admi-
nistración griega, actualmente se halla
sometida a un rígido legalismo. Está
fuertemente centralizada, pero al ser
soporte principal del desarrollo econó-
mico, su inadaptación a las funciones"
que la incumben puede dar lugar a gra-
ves problemas. En el momento presente
se tiende a una cierta regionalización,
pero el propio carácter «tentacular y
multiforme» de la Administración Cen-
tral imprime carácter a la Función pú-
blica que la sirve.

f) En Italia se ha de distinguir entre
pubbliQa funzione y funzione pubblica.
La primera designa toda actividad reali-
zada por un organismo público cual-
quiera que implique la utilización de
poder público. Es decir, en ella se en-
globan todos los efectivos" del Estado,
tanto pertenecientes a la función eje-
cutiva como a la legislativa o judicial.

Sin embargo, la funzione pubblica po-
see un carácter restringido a lo que nos-
otros entendemos realmente por Función
pública. Pero a pesar de ello en dicha
actividad y cometido entran todos los
efectivos de la Administración del Es-
tado, incluidos los" ministros, con carác-
ter de funcionarios honorarios por con-
traposición al resto de funcionarios
agentes.

g) Por último, en Polonia, su carác-
ter de país socialista, da lugar a una
Administración intervencionista y plani-
ficadora que exige elevados efectivos.
En total hay 126.500 funcionarios que,
en relación a los treinta y tres millones
da habitantes, da lugar a la existencia
de un funcionario por cada 280 ciuda-
danos. Actualmente se trabaja para dis-
minuir el número de funcionarios me-
jorando la organización y las técnicas,
arí como la calificación y utilización de
los cuadros.

4) La segunda parte del Anuario com-
prende cuatro artículos referentes a la
problemática que en Francia presentan
otros tantos sectores de la Función pú-
blica con acusado esprit de corp, como
ocurre con los antiguos alumnos de la
Escuela Nacional de Administración,
graduados en la época dorada del «gaul-
lismo» y muy vinculados políticamente
al mismo, de forma que al ocupar ac-
tualmente los altos puestos de la Admi-
nistración, suponen un importante y ca-
racterizado grupo de presión y opinión.
Los otros artículos hacen referencia al
problema de los cuerpos de la Escuela
Politécnica y a los grupos de extranje-
ros en la Función pública francesa.
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5) Por fin, en la parte tercera del
Anuario se estudian las siguientes fun-
ciones' públicas nacionales:

a> La Función pública en la Costa de
Marfil cuenta con trece años de exis-
tencia y 43.000 funcionarios. Se trata
por ello del más grande «empresario»
del país —lógico, por otra parte, en toda
comunidad subdesarrollada—. Existe un
Ministerio cíe la Función Pública, que
tiene como misión formar y dirigir al
personal de la Administración del Es-
tado. Desde el año pasado se ha conse-
guido, además, un sistema total de se-
guridad social para los funcionarios pú-
blicos. También se creó una Escuela Na-
cional de Administración que depende
del Ministerio y un Servicio Central de
Organización y Métodos. El Departa-
mento es, pues, más" que un simple ór-
gano de gestión.

b) La Función pública finlandesa es
heredera de la sueca y rusa, de quienes
dependió hasta que el país logró su ple-
na independencia en 1917. Actualmente,
y desde 1919, se halla regida por el ca-
pítulo X de la Constitución, que no ha
sido reformado desde Su promulgación.

Las ventajas sociales concedidas por
la ley a los funcionarios son superiores
a las del sector privado, aunque en los
últimos añoS se ha producido una equi-
paración entre ambos. Además, exacta-
mente igual que cualquier asalariado,
el funcionario público soporta una car-
ga fiscal anual de hasta un 34 por loo
bajo la forma de impuesto directo.

Los problemas funcionariales existen-
tes cuando el Estado fijaba unilateral-
mente los sueldos" han sido cortados de
raíz al entrar en vigor el nuevo régi-
men de convenios colectivos en la Ad-
ministración pública.

c) La Función pública de Afghanistán
se caracteriza por la ausencia de clasi-
ficación de los funcionarios en diversas
categorías. La única distinción existente
proviene del grado que cada funciona-
rio ocupe en el curio de su carrera ad-
ministrativa. Se establecieron al respec-
to trece grados, que han sido reducidos

a diez por una ley de 1971, producién-
dose una cierta correspondencia entre
el nivel de estudios obtenido y el grado
otorgado. Por ejemplo, el bachiller co-
rresponde al grado o nivel décimo.

Por otra parte, cada grado es provis-
to mediante la firma de una autoridad
diferente, de tal modo que, por ejemplo,
los grados primero y segundo Son cu-
biertos a propuesta del ministro del
ramo por decisión del Consejo de Minis-
tros y bajo la aprobación del Jefe del
Estado.

No obstante, eso sí, la Administración
afghana aplica la distinción entre per-
sonal titular y contratado, otorgando a
aquél el carácter de permanente.

6) En conolusión, nos encontramos
ante una publicación científica divulga-
dora de los avances que en el terreno
de la Función pública se han producido
recientemente en diversos países. El
Anuario del Instituto Internacional de
Administración Pública de París consti-
tuye asi un vehículo importante de co-
municación y estudio comparado del
Derecho administrativo y organización
jurídico-administrativa de países perte-
necientes a muy dispares circuios polí-
ticos, económicos y jurídicos, con el
importante trasvase de ideas que ello su-
pone y que tan necesario es en un mun-
do internacionalizado como el actual.

I DUCE S. DE MOYA

LAKGROD, Georges: Tratado de Ciencia
administrativa. Col. «Estudios Admi-
nistrativos», Publicaciones de la Es-
cuela Nacional de Administración
Pública, Madrid, 1973, 1.104 págs.

Ni el autor ni el titulo son únicos, ya
que la obra es fruto del trabajo de un
numeroso y extraordinario equipo de
colaboradores, que bajo la batuta de
LANGBOD, han culminado una selección
de trabajos tanto sobre la ciencia de
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la Administración —entendida a mane-
ra como señala GARRIDO FALLA de «téc-
nicas de la Administración»— como so-
bre el Derecho administrativo. La obra
parece responder a una exigencia bi-
bliográfica de nuestros días, muy de
nuestros días, en los que tanto se ha-
bla del añc 2000 y en la que tantos
trabajos o plaidoyers se publican sobre
tal futura época. Es por esto, por lo
que todo ese equipo ha pretendido lle-
var a cabo una especie de inventario
presente de lo que la Administración y
su práctica ha sido y es, para lanzar
una mirada scbre su porvenir, sobre
ese futuro, quf ya está siendo y que
no dejara de ser

Vaya también por delante que al es-
tar escrita por franceses, la obra posee
la típica y tradicional brillantez que
alcanzan obras de tal naturaleza en
el vecino país: el c-spíritru cartesiano y,
por tanto, analítico, adquiere aquí una
nota de gran vivacidad, haciendo que
las páginas sean de una enorme fluidez
en su lectura, no pesando a pesar de
su extensión. Esa mezcla de ciencia y
de moralidad que por algunos es tan
criticada, de filosofía con unas gotas
de deontología, de objetividad junto a
pequeñas intuiciones personales, de vi-
sión de la grandeza sin descuido de
los más nimios problemas, que tan ca-
racterísticas son del francés, se cuidan
aquí con tanto o mayor esmero que el
que Cándido volteriano podía poner en
su jardín. Leyendo obras como las pre-
sentes, comprobamos cómo autores como
PBGUY, VALERY, BALZAC, etc., sólo podían
ser franceses, porque si ellos siendo
literatos no dejaron de cultivar con
gran altura otros campos —la reflexión
incluso sobre temas jurídicos con cierta
hondura—, los juristas de ellos coterrá-
neos tampoco dejan de poner hermosas
citas literarias en sus escritos, logrando
ese magnífico trasvase de saberes y de
ciencias que en tan alto lugar colocan
a la siempre bendita «cultura francesa».
Raro es el colaborador de esta obra
que no acompaña su exposición con re-

ferencias diversas, manejando con igual
galanura el pensamiento de Marx, que
la cita de Balzac; si a ambos les inclu-
ye en un profundo y ameno trabajo so-
bre el futuro de la Administración pú-
blica, tendremos un resultado que es
tan sugestivo como ameno. Lo que la
obra pierde de compromiso ideológico
y jurídico —sólo parcial y mínimamen-
te— lo gana con creces con su atractiva
apariencia, muy necesaria para no des-
animarse, dado su volumen. Es otra de
las maravillas de la estrategia francesa,
siempre tan ágil y movida en todos los
terrenos; acaso por tener en su haber
al más grande de los estrategas, Napo-
león Bonaparte.

J. RIVERO, en una breve advertencia
previa, que por primera vez vemos con
su condición, señala al autor de la ini-
ciativa, así como ventajas y desventa-
jas de una obra como la presente. Pero
sólo es un presentador que acota una
pequeña nota introductoria, ya que la
verdadera «introducción general» viene
después en forma de una espléndida
primera parte, de la que es preciso des-
tacar lo siguiente:

1." La Historia del pensamiento ad-
ministrativo francés.—Buscando un se-
guro puntal en el pasado, al mirar la
obra al porvenir, se inicia con un ras-
treo minucioso de sus antecedentes, co-
bijados conforme con unos criterios o
ideas directrices, siendo una de ellas, la
de la modernidad del mismo pensamien-
to, o sea su simultaneidad con el con-
cepto estatal. Aunque con fecha y per-
sonaje real asignado, las instituciones
no aparecen con el Estado de Luis XIV,
aunque sí algunos de sus rasgos «con
el fin de la Edad Media, comienza la
época de las oficinas». Con ese monar-
ca, se fija el prólogo o prefacio a este
pensamiento, cuyo gobierno es una su-
cesiva concentración de poderes, así co-
mo objeto de un análisis doctrinal, que
resumen aquel en tres prerrogativas:
«hacer las leyes, comunicar el poder
a los funcionarios, ejercer las fundones
que existen en todo Estado». Es pre-
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ciso atender al calificativo de prefacio
por cuanto los mismos franceses apenas
atribuyen relevancia a un periodo de
su historia que no cuaja en la esfera
¡urídico-administrativa, lo que puede
servir de indicio interpretativo en otras
zonas geográficas, en las que algunas
escuelas propugnan hoy día una disper-
sión temporal o en el erónos histórico
de lo «administrativo», como si esto fue-
ra algo propio de cualquier tiempo, y
no característica esencial de una deter-
minada forma de régimen político. Se
nos viene a decir, por esto, que la se-
paración entre Antiguo y Nuevo Régi-
men, con la Revolución de por medio,
es esencial para la comprensión de lo
que sea la Administración pública y su
pensamiento sobre ella. Curiosamente,
el gozne sobre el que se ve, es de tran-
sición, ya que ni la Revolución logró
trastocar tendencia tan poderosa como
la de la centralización, noción, por lo
demás básica, «punto de gravedad de
todo el pensamiento administrativo fran-
cés en la etapa de transición del anti-
guo régimen y el nuevo orden liberal».

2° La multiideologia influyente.—La
riqueza del pensamiento francés se di-
versifica en la época moderna en las
más diversas tendencias, todas con ilus-
tres representantes, que ya desde un
plano liberal, ya desde otro socialista, o
desde zonas intermedias o más extre-
mas, enjuician a la Administración, así
como al Estado. Lo asombroso es la
riqueza de pensamiento, de ideas, de in-
tuiciones apenas inventariadas e inclu-
so, mencionadas de paso, que son obje-
to de alusión. Desde los más diversos
campos, concurren mentes preocupadas
por la organización de la sociedad y del
Estado, y leyendo estas páginas, donde
se comprimen decenas de autores, va-
loramos la inmensa riqueza de un pen-
samiento, del que la presente obra, es
continuidad. La exposición se hace dia-
lécticamente, como algo viva, a manera
de sucesivas y paralelas oposiciones o
enfrentamientos, en donde cada nom-

bre mencionado adquiere el marco ade-
cuado.

3.° Ciencia política y ciencia de la
Administración. — El primer predicado
puede entenderse simplemente y entre-
comillado, como sinónimo de las posi-
bilidades de una ciencia abierta a la
•política» y de otra, ciencia, que como
la de la Administración no pueden ela-
borarse sino «a cubierto de la política».
Ambas ideas se entroncan por cuanto
«... el savoir-faire del jurista es sufi-
ciente para lo esencial mientras domine
el Estado-gendarme...», lo que significa
que lo jurídico puede bastar para un
Estado limitado a funciones de policía
—idea que recientemente nos ha recor-
dado MORELL OCAÑA en un trabajo pu-
blicado sobre la descentralización peri-
férica en el número 180 del Boletín de
Estudios de la Vida Local—, pero no
cuando el propio sistema político en-
sancha su panorama; no es de extrañar
que en aquel cuadro, el Derecho admi-
nistrativo se limitase a ser fundamen-
talmente una recopilación de leyes y
normas en general. Mas con la exten-
sión de fines, se produce tanto una in-
suficiencia si se quiere, una completa
ideoneidad del instrumento jurídico para
su comprensión —como la necesidad de
unas técnicas que sin ser forzosamente
jurídicas se hagan cargo de la nueva
situación. A esto responden o intentan
responder las nuevas técnicas de orga-
nización que van apareciendo a mane-
ra de complemento de aquél: técnicas
tan escasamente jurídicas, como pueden
ser los primeros ejercicios de análisis
psicológico institucional en una aproxi-
mación empírica a una realidad objeto
de fuertes convulsiones revolucionarias.
Los trabajos de un LE PLAY O un SAUS-
SURE, por ejemplo, irán en tal dirección,
para explicar la permanencia de ele-
mentos impersonales de las organiza-
ciones administrativas, por encima y
más allá de tales convulsiones.

La disyunción señalada tiene, pues,
una explicación: ciencia «política» es
tanto el Derecho administrativo como

486



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

la Ciencia de la Administración, en una
primera etapa, confundidos, por cuanto
los límites de ambas ramas están con-
dicionados por la «política» vigente, o
sea por el sistema o régimen, o forma
de Estado en vigor, pero separadas am-
bas ramas, por cuanto la Ciencia de la
Administración pretende superar «lo po-
lítico» por la vía de la asepsia científi-
ca, de las técnicas de organización y
documentación, que se juzgan descom-
prometidas. Todo esto en un marco que
ha nacido por vía revolucionaria, y cuya
revisión sera permanente.

4." Revolución, o reforma. — Si como
últimamente en nuestra Patria ha escri-
to Sebastián MARTÍN-RETORTILLO, el tema
de la descentralización local o territo-
rial es un tema político (véase su in-
troducción a la obra colectiva.- Descen-
tralización administrativa y organiza-
ción política), el Derecho administrativo
será un Derecho «político» por cuanto
se siente afectado por su mismo entor-
no político. Quiérase o no, el sistema
administrativo moderno francés es fru-
to de unas consecuencias revoluciona-
rias; de ahí que desde su implantación
es objeto de ataques, en todos sus ór-
denes, ataques que tanto nos recuerdan
los recientes trabajos de cierto sector
investigador español, tan afianzado en
la búsqueda de antecedentes remotos
para las instituciones administrativas,
en una actitud donosiana, más propia
del siglo xix que de los tiempos pre-
sentes.

El Derecho administrativo siempre se
moverá dentro de unas coordenadas po-
líticas, de las que las últimas discusio-
nes sobre la tecnocracia constituyen la
versión moderna de una discusión tra-
dicional. Esto es lo que nos dicen en
el vecino país: hay en la obra, refe-
rencias a múltiples sucesos de la histo-
ria de Francia en los que la Adminis-
tración se involucra con la política y
viceversa, y en donde si bien aquélla
juega a la tecnificación y eficiencia, la
realidad de los hechos la desmiente,
porque como decía MENDIZÁBAL ALLENDE,

en su conferencia sobre «Los adminis-
tradores de la Educación», en las II Jor-
nadas sobre la Función Pública, como
protagonista no puede separarse del
conjunto, que es la sociedad, que son
los ciudadanos, los administrados. Por
eso, se enfrenta a la Administración con
ciertas situaciones comprometidas: la
guerra, la lucha de clases, el gobierno
local (donde por cierto se alega el tes-
timonio de algún que otro autor en ex-
ceso conservador, partidario acérrimo
de las libertades locales, en el sentido
de un gobierno autónomo descentraliza-
do, tesis que confirmaría el punto de
vista adelantado por S. MARTÍN-RETOR-
TILLO, en la obra citada, haciendo jugar
la centralización como remedio contra
los privilegios locales, y la defensa del
autogobierno local, en sentido europeo
continental, como un régimen fuerista,
protector de determinados estamentos
sociales).

Este parentesco político de lo admi-
nistrativo hace que siempre exista una
visión de él, doble: o reformista o re-
volucionaria. En España, gracias a la
conducción maestra del profesor GARCÍA
DE ENTERRÍA, se han puesto de relieve
la enorme baza que juega un Derecho
que como el administrativo es tanto el
mejor valladar contra el poder político
y, por tanto, la mejor defensa de los
administrados contra las presuntas ar-
bitrariedades del poder político, como
un instrumento susceptible de manipu-
laciones por parte de este poder. Diver-
sas citas se extienden a lo largo de va-
rias páginas demostrativas de esa diana
crítica a que se somete la Administra-
ción pública.

Con esto, finaliza la parte introducto-
ria, en donde se hace el repaso histó-
rico más completo e interesante que
hayamos podido leer, y que junto con
la parte final, constituyen un cuadro
completo de lo que ha sido y será la
Ciencia de la Administración, en su
versión jurídica o Derecho administra-
tivo, y en su versión técnica o cientí-
fica, sensu estrictu, desde un prisma ex-
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elusivamente francés, pero con miras
universales, pues no hay que olvidar
la primacía de este pensamiento admi-
nistrativo francés y su influencia en el
resto de los países europeos. El título
del trabajo final es ilustrativo: ¿A dón-
de va la Administración?, obra de auto-
res tan prestigiosos como CATHERINE y
THUIIXIER. Su referencia, por nuestra
parte, parece justificada para comple-
tar la visión citada; con ahinco, reali-
zan un trabajo desmitificador, a todos
los niveles, de la Administración públi-
ca, con afirmaciones que acaso en nues-
tro país hubieran sido censuradas, co-
mo la que desvela el enorme peso de
la ficción en la actuación administra-
tiva, una ficción que lleva a enmasca-
rar los intereses particulares en esa
tabla de salvación, del interés público.
Cualquier asunto o actividad se cubre
con él; vienen a decir, que la Admi-
nistración pública cree y predica estar
al servicio de la comunidad, cuando
realmente está a su servicio, o sea para
que sus funcionarios hagan carrera. Vi-
sión realista, llena de pesimismo, sin la
ironía parkinsoniana, pero con el ex-
cepticismo tan típico francés, tan de
vuelta de todo, y con una Administra-
ción, que tanto ha servido y sirve de
modelo, a las demás.

Enmedio, se acumulan una larga se-
rie de trabajos que ponen en práctica
la visión complementaria que del De-
recho administrativo, se predica de la
Ciencia de la Administración: «las cues-
tiones referentes a la base material de
la acción administrativa, de la técnica
contable, del equipo del control finan-
ciero, etc., adquieren una importancia
creciente e influyen en cualquier deci-
sión... Desde el punto de vista de la
ciencia administrativa nada se opone al
desarrollo de la doctrina jurídico-admi-
nistrativa y del mismo Derecho ad-
ministrativo; al contrario. «Pasando de
la metodología y del análisis del he-
cho administrativo, al estudio de la Ad-
ministración y su medio; sus misiones,
tan sugerentes ante una Administración

pública que a sí misma se califica de
«misión»; las estructuras administra-
tivas; las personales, alusivas al pa-
pel del funcionario; la forma de fun-
cionamiento; las técnicas; los medios
materiales y los controles, todo lo con-
cerniente a la Administración va te-
niendo cabida en una tentativa de ago-
tar todo lo que pueda ser enjuiciable
del fenómeno administrativo, hasta cul-
minar con un esbozo de una teoría ge-
neral de la ciencia administrativa, he-
cha desde perspectivas futuristas, como
la teoría cibernética de la acción admi-
nistrativa, formulada por autor, sin em-
bargo, ya tan clasico, como es Lucien
MEHL. La obra es de una inmensa com-
plejidad por cuanto en ella predominan
en todos sus trabajos, el tono coloquial
y discursivo, en donde los distintos au-
tores discurren sus planes imaginativos,
más que se dedican a poner sucesiva-
mente sus tesis. En casi todos, predo-
mina el estilo literario corrido, que tie-
ne ventajas e inconvenientes: las pri-
meras por la facilidad de su lectura,
pero las segundas, por las múltiples su-
gerencias e ideas que van quedando
repartidas en los distintos lugares, cuya
recopilación o simple enumeración es
ardua. Por eso, su lectura es fácil, pero
al final resulta difícil su resumen. Aca-
so el resultado hubiera sido mucho ma-
yor si en lugar de Tratado hubiera
sido una monografía, aunque lógica-
mente entonces la obra en su estado
actual no se nos hubiera ofrecido. En
cualquier caso, nos encontramos ante
un semillero de problemas y plantea-
mientos en torno a la Ciencia de la
Administración, con exposición relevan-
te de unas técnicas que luchan por su
cientificación. Frente a los esquemas
perfectamente elaborados del Derecho
administrativo, esta Ciencia todavía no
ha superado el aspecto precientífico: la
inmensidad de este Tratado, es otro in-
tento más de su reválida, quedándonos
a su conclusión, con cierto sabor a in-
suficiencia. Es cierto que se ocupa de
otros temas ajenos o complementarios
al jurídico, por lo que a éste bien pue-
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de venir su ayuda, pero también lo es
que tales temas no son vinculantes, o
sea no están sujetos a unas reglas cien-
tíficas como las matemáticas, como la
práctica nos prueba una y otra vez,
¿de qué valen unos principios de orga-
nización administrativa, si luego en la
realidad nada es más conculcado que
dicha organización? Es verdad que si
somos objetivos tendríamos que reco-
nocer que lo mismo sucede con el De-
recho, que elabora una jerarquía que
se desconoce a veces, pero al menos
éste tiene el recurso defensivo de la
impugnación, pero ¿cuál es el que tie-
nen tales principios en su violación? La
respuesta de algunos será la de su mis-
ma racionalidad, respuesta hermosa-
mente socrática que por sí misma con-
duce al suicidio o fracaso. Hay a veces
excesivo énfasis en la autonomía de
una ciencia, que no puede desvincular-
se del Derecho.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

LLAMAS LABEXLA, Miguel A.: Las Contri-
buciones Especiales, Studia Alborno-
tiana, Publicaciones del Real Colegio
de España en Bolonia, XVII, 1973,
332 pp.

Existen supuestos en los que un sim-
ple análisis de la legislación existente
sobre un determinado instituto jurídico
pone de manifiesto las incertidumbres,
los confusionismos y las dificultades
que su regulación suscita, bien debido
a la intrínseca dificultad que la misma
dinámica del fenómeno encierra, bien
por causas de lastres que la inercia de
la tradición ha ido depositando en las
páginas de los Diarios Oficiales. Son
casos en los que se evidencia, con me-
ridiana claridad, el inestimable valor
que puede tener, por cuanto de sinto-
mático encierra, la siempre árida, aun-
que en este caso fecunda, tarea de ojear
las colecciones legislativas.

Tal es, por ejemplo, lo que ocurre con
las Contribuciones Especiales. Categoría

tributaria nacida de nuestro Ordena-
miento, al menos con los perfiles actua-
les, allá por el año 1917 —Real Decreto
de 31 de diciembre— y cuya aplicación
nunca ha sido pacífica, como prueba la
abundantísima jurisprudencia dictada
al respecto, ha sido objeto en los últi-
mos años de reiterados intentos clarifi-
cadores —Ley 48/1986, de 23 de julio,
Proyecto de Bases de Ley de Régimen
Local— que en ocasiones no han hecho
sino enturbiar aún más las nunca cris-
talinas aguas por las que fluía el ins-
tituto.

El aproximarse al tema con afanes de
aprehensión y sistematización ya entra-
ña un indudable mérito a imputar en
el haber del autor cuya obra comen-
tamos. Si a ello añadimos la formula-
ción de una visión personal autónoma
y científicamente fundamentada, con-
vendremos en la justicia de inscribir
un nuevo asiento en la ya meritada
cuenta activa.

Se inicia la obra con un obligado y
sucinto análisis de los que pudieran
denominarse antecedentes históricos de
las Contribuciones Especiales, análisis
del que se infiere si no una total rup-
tura del legislador de 1917 con el acervo
que le ofrecía la tradición española, si.
al menos, un claro influjo de doctrinas
foráneas que coadyuvaron a dotar al
instituto de una insoslayable basamen-
ta lógica de la que, desde el punto de
vista jurídico, se encontraba ayuna
aquélla. Precisamente ha sido la evi-
dente influencia extranjera la que, al
no ser debidamente adecuada a nues-
tras instituciones, ha dado origen a esa
bipolaridad entre Contribuciones Espe-
ciales «por aumento de valor» y «por
beneficios especiales» —figuras importa-
das de los ordenamientos italiano y ale-
mán, respectivamente— cuya existencia
ha sido fuente de numerosas controver-
sias, al punto que el legislador español
se ha visto obligado a apuntar hacia
una unificación de las citadas contribu-
ciones en torno al concepto del «bene-
ficio» y en detrimento del denominado
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•aumento de valor», postura que se ini-
cia con el artículo 90 de la Ley Especial
de Madrid y se confirma en la Ley 48/
1968 y en la Base 74 del Proyecto de Ley
de Bases del Régimen Local.

Expone el autor a continuación una
expresiva síntesis de las principales teo
rías acerca de la conceptuación jurídica
del instituto, que va desde quienes nie-
gan su naturaleza tributaria—bien por
considerarla como un supuesto de ges-
tión de negocios ajenos, bien como un
caso típico de contraprestación del par-
ticular a la Administración o, por últi-
mo, por entender que debe analizarse
desde el prisma de la teoría del enri-
quecimiento injusto—, hasta quienes re-
conocen su específica autonomía con-
ceptual dentro del marco genérico del
instituto tributario, pasando por quie-
nes, aun reconociendo su naturaleza
tributaria, la consideran insusceptible
de ser jurídicamente diferenciable de
las restantes figuras impositivas, toda
vez que ninguna diferencia presenta,
en sus rasgos estructurales, su presu-
puesto de hecho.

Tercia el autor en la polémica, reafir-
mando la naturaleza tributaria del ins-
tituto —carácter que únicamente en el
caso de las denominadas contribuciones
especiales provocadas cabría poner en
entredicho— y pronunciándose abierta-
mente sobre su especifica autonomía
conceptual, sobre la base no únicamen-
te de la mera exégesis de su hecho im-
ponible —como venía haciéndose usual-
mente bajo el influjo de lo que se dio
en llamar la glorificación del hecho im-
ponible, conceptuado como núcleo es-
tructural del ordenamiento tributario—,
sino también sobre la base de un triple
orden de consideraciones que van a ac-
tuar como sostén de las propias ideas
del autor: la peculiaridad de las rela-
ciones jurídicas intersubjetivas y su
irreconducibilidad, sin más, a los es-
quemas generales, la especial atención
a dedicar a las funciones administrati-
vas y el concreto análisis de los intere-
ses propios tanto de la Administración

como de los contribuyentes. El enfoque
propuesto viene así a paliar una exten-
dida insuficiencia, prácticamente común
en cuantos han abordado el tratamiento
de esta materia: el apriorismo, la pro-
clividad en el encasillamiento de esta
categoría tributaria en unas estructuras
predeterminadas, lo que generalmente
concluía en deformar sus propios y ori-
ginarios caracteres hasta conseguir que
su conformación adquiriese trazos simi-
lares a los de la categoría en la que ya
ab initio se la había encorsetado. El
resultado final era más que su confor-
mación conceptual, su deformación.

Con el citado planteamiento es dable
comprobar la importancia que adquie-
ren las nuevas orientaciones metodoló-
gicas que acentúan el papel de la fun-
ción tributaria como encuadre menos
rígido y, en ocasiones, más fructífero
—como, sin duda, ocurre en el caso de
las Contribuciones Especiales— que el
esquema clásico obligacional Es preci-
samente este nuevo enfoque el que, a
mi modesto juicio, dota a la obra de
una mayor fecundidad, no sólo por la
nueva perspectiva ofrecida al análisis
del tema, sino también, y muy espe-
cialmente, porque el planteamiento le-
jos de quedarse en una mera enuncia-
ción formal, obediente al señuelo de lo
novedoso, se proyecta después en todos
y cada uno de los pasajes que compo-
nen el estudio.

Efectivamente, la conexión que en las
Contribuciones Especiales se produce
entre ingreso y gasto pone de manifies-
to la conveniencia de incluir entre los
elementos de caracterización de esta
categoría tributaria la afectación del
ingreso obtenido para la cobertura del
gasto a realizar. Téngase en cuenta que
al enmarcar las Contribuciones Espe-
ciales dentro de la estructura procedi-
mental se tiene la ventaja de no consi-
derar ultimadas las relaciones jurídicas
con la obtención del ingreso, cual ocu-
rriría indefectiblemente si analizásemos
el instituto desde otro prisma, sino que
aquélla se prolonga lógicamente hasta
regular la administración de los recur-
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sos obtenidos y su aplicación a los fines
previstos. Asi se viene a reproducir, pu-
diéramos decir que a pequeña escala,
esa unidad teológica y funcional entre
ingresos y gastos del Estado —llamada
a plasmarse en el documento presupues-
tario— y que dota de pleno sentido la
concepción unitaria y autónoma del De-
recho financiero. Es por ello, entre otras
razones, que adquiere pleno sentido el
hablar de una función financiera en el
caso de las Contribuciones Especiales,
lo cual, al margen de superar las rigi-
deces que puede comportar el empleo
exclusivo del nexo obligacional como
explicativo de las relaciones jurídicas a
que da lugar el establecimiento del tri-
buto, procura además una mejor apre-
hensión de las relaciones o situaciones
jurídicas accesorias.

Del cumplido análisis del procedimien-
to regulador del establecimiento, orde-
nación y aplicación de las contribucio-
nes especiales se desprende, por una
parte, la unidad conceptual del poder
financiero, de la potestad reglamenta-
ria en materia financiera y de las fun-
ciones administrativas financieras de
las entidades locales y, por otra, la
idea —central en el estudio que comen-
tamos— de que las citadas contribucio-
nes no se deben por sino para la rea-
lización de las obras, conclusión que
entraña importantísimas consecuencias
desde el punto de vista práctico.

Por otro lado, y por cuanto respecta
al hecho generador de las situaciones
jurídicas subjetivas pasivas, debe tener-
se en cuenta que el acuerdo de esta-
blecimiento del tributo que simultánea-
mente aprueba la ordenanza que lo re-
gula, o bien el expediente de imposición,
da origen a que opere el procedimiento
administrativo, siempre y cuando se en-
tienda que las relaciones jurídicas dima-
nantes del acuerdo en cuestión no origi-
naran ya el nacimiento de las relacio-
nes obligatorias patrimoniales entre la
Administración local y los sujetos lla-
mados a contribuir. Ahora bien, a par-
tir de este momento y mediante el co-
rrespondiente despliegue de los poderes

de los órganos administrativos y de los
deberes de los particulares se desarro-
llará el procedimiento administrativo de-
limitador de las diversas situaciones ju-
rídicas individualizadas, que encuentran
su hecho generador en el presupuesto
fáctico que decide la ejecución de las
obras en cuestión.

El juicio que la obra cuyo contenido
hemos comentado, con brevedad impro-
pia de su importancia pero obligada por
las circunstancias, no puede sino ser
decididamente favorable, tanto por cuan-
to se refiere a las innumerables con-
clusiones teóricas que de la misma se
desprenden como por cuanto se refiere
al razonamiento metodológico emplea-
do. Efectivamente, el hilo discursivo
seguido constituye, a nuestro modesto
juicio, el único válido en el análisis de
este instituto. El estudio exhaustivo de
la jurisprudencia dota a la obra de una
riqueza que, junto a la acabada expo-
sición teórica, la convierte en lectura
obligada no sólo para el estudioso de
la materia, sino también para quien
profesionalmente debe adentrarse diaria-
mente en la maraña normativa de esta
figura y, muy especialmente, para el
futuro legislador. Esta acabada síntesis
entre las últimas aportaciones doctrina-
les teóricas y las realidades cotidianas
que depara la aplicación del tributo, al-
canza cotas muy elevadas en algunos
pasajes del estudio —especialmente en
el punto relativo al régimen de recursos
contra los acuerdos de establecimiento,
ordenación y aplicación del tributo—,
al tiempo que permite poner de mani-
fiesto ciertas incongruencias normativas
a tener muy presentes en una futura
reordenación del instituto, como ocurre,
por ejemplo, en el caso de la inapla-
zable ordenación presupuestaria de los
recursos obtenidos por Contribuciones
especiales, materia a la que inexcusa-
blemente habrá que dotar de un conte-
nido tan específico como específica es
la problemática suscitada por su aplica-
ción, relegando de una vez para siem-
pre esa falseada asimilación con las res-
tantes figuras tributarias locales.
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Quizá en posteriores ediciones de la
obra comentada fuese aconsejable expli-
citar más extensamente algunos puntos
que, aun constituyendo sectores de in-
vestigación en cierta forma marginales,
proyectan indudables efectos sobre el
tema objeto de análisis, tales como el
estudio más pormenorizado de los prin-
cipios materiales y formales de justicia
y su directa incidencia sobre la norma-
ción de las Contribuciones especiales y,
especialmente, su personal visión del
fundamento jurídico de éstas, funda-
mento, afirma, que constituye una es-
pecífica proyección del principio gene-
ral de capacidad económica y que en
este caso concreto se pone de manifies-
to como una capacidad para subvenir
económicamente a los gastos públicos
referentes a actividades de la Adminis-
tración que legalmente se presume o
supone han sido el origen de aquélla.

En definitiva, la obra constituye una
muy valiosa aportación a la doctrina
jurídico financiera. Tanto en mérito a
la visión crítica que de un fenómeno
en tantos aspectos inaprehensible nos
ofrece, cuanto por los variados y su-
gestivos temas de reflexión que se sus-
citan y lúcidamente plantean —formu-
lándose por vez primera en la doctrina
española la proyección íntegra de muy
recientes teorías a un instituto concre-
to—. puede calificarse sin duda como
la más acabada aportación doctrinal so-
bre el tema existente en los momentos
actuales en nuestro país.

J. MARTIN QUERALT

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENXIA 'Se-
cretaría General Técnica. Sección de
Publicaciones): Tesoro Artístico, se-
gunda edición, «Cuadernos de Legis-
lación», Madrid, 1971, 344 pp.

No debe pensarse que la materia con-
cerniente a lo que en lenguaje corrien-
te se entiende por Tesoro Artístico es
un conjunto unívoco. Dentro de él se
incluyen, como es sabido, objetos va-

rios, como son los Monumentos Histó-
rico-Artísticos, el Tesoro Documental y
Bibliográfico, los bienes muebles que
reúnan ciertas cualidades, etc. Com-
prende, en general, todos aquellos va-
lores que, bien por sus circunstancias
históricas, estéticas, artísticas o simple-
mente etnológicas, precisan de una pro-
tección, puesto que representan el mo-
dus vivendi y el concepto que de la
vida tiene cada pueblo en una determi-
nada época.

Actualmente se está procediendo a
una «toma de conciencia», y desde fe-
chas no muy lejanas, no sólo juristas o
especialistas en la materia, sino tam-
bién meros aficionados, vienen abogan-
do ya por un mayor cuidado en la
conservación de nuestro Tesoro Artísti-
co, basándose en razones de índole di-
versa: económicas, sociales o simple-
mente, y por encima de las anteriores,
el interés espiritual y cultural que de-
ben sentir todos los pueblos en la pro-
tección de su tradición cultural y artís-
tica. Esto equivale a decir que las cues-
tiones relacionadas con el Patrimonio
Histórico - Artístico proporcionan una
fuente indudable de preocupación para
aquellos interesados en la conservación
del acervo cultural y monumental de
nuestro país.

El tema interesa profundamente, y
para su estudio, desde un punto de
vista estrictamente jurídico, es preciso
conocer todas las disposiciones dictadas
sobre el mismo

La dificultad con que se tropieza en
este punto es evidente, debido no sólo
a la abundancia normativa existente,
sino también a su dispersión. Por esto,
la tarea comenzada en el año 1957 por
la Dirección General de Bellas Artes de
recopilar en un solo volumen, no sólo
las disposiciones vigentes, sino también
la inserción de «algunas otras que sólo
tenían valor de antecedentes o carác-
ter histórico» es digna de encomio por
la dificultad que entraña toda obra «co-
dificadora», así como el aliento que le
empuja a emprenderla.
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Las tareas de este tipo suelen tener
poco reconocimiento y brillantez y, sin
embargo, son los volúmenes que en
mayor grado facilitan no sólo la tarea
del investigador, sino también del juris-
ta e incluso la de simples profanos.

En fechas recientes, quizá la obra
más representativa —por su valor ins-
trumental y pedagógico— sea la reali-
zada por el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA
—Código de la Administración Local y
Urbanismo y Código de Leyes Adminis-
trativas—, el cual reconoce, en su Pró-
logo a la primera edición, las dificulta-
des con que se encuentra, y aclara

... que esto no pretende ser una
enciclopedia completa, y que por
ello no intenta suplir las obras
de consulta y de registro de
disposiciones...

pero

... la idea esencial sobre la que
construye esta obra es la de que
la estructura básica del Dere-
cho administrativo es posible
ofrecerla directamente sobre los
textos legales.

Con el volumen que se reseña, la Se-
cretaría General Técnica del Ministerio
de Educación y Ciencia lanza una se-
gunda edición, siguiendo la obra ante-
riormente iniciada, en la que se reco-
gen las normas jurídicas aplicables a la
materia histórico-artística, bajo la rúbri-
ca general de «Tesoro Artístico», pero
con la salvedad de quedar referido ex-
clusivamente a las disposiciones vigen-
tes. Su finalidad es facilitar la tarea
del estudioso recopilando en un manual
de fácil manejo todas las leyes, decre-
tos, órdenes, etc., que incidan en los
diversos aspectos del tema. Para mayor
comodidad, ofrece un índice cronológi-
co junto a otro analítico. Con el prime-
ro se facilita enormemente el estudio
evolutivo de esta materia y se contri-
buye a esclarecer el problema de la
atomización de competencias que preci-
samente cobra mayor auge en lo rela-

cionado con la llamada «propiedad mo-
numental».

El índice analítico, por su parte, re-
mite, con una numeración que corres-
ponde al índice anterior, al estudio de
los diferentes planteamientos que inci-
den sobre el tema. Con él quedan cu-
biertos todas las numerosas vertientes
de la materia monumental, si bien ado-
lece de pequeños fallos técnicos —aun-
que podrían considerarse simples erra-
tas de impresión—. A título enuncia-
tivo, en el apartado:

— «Bienes del Tesoro Artístico»:

Muebles: son imprescindibles e in-
alienables. Remite al número 8 del ar-
tículo 26, que corresponde al Real De-
creto-ley de 9 de agosto de 1926, sobre
Protección, Conservación y Acrecimien-
to de Riqueza Artística, cuando, en
realidad, debía ser el artículo 27.

Dentro del apartado: «Catedráticos.,
en lo referente a Prehistoria, se afirma
que forman parte de la Junta Consul-
tiva de Excavaciones remitiendo al nú-
mero 39; 35; parece querer decir ar-
tículo 35, y al efectuar la comproba-
ción, hallamos que el número 39 sólo
consta de un artículo, y el apartado 35
no hace mención a Catedráticos de Pre-
historia.

Por otra parte, en el apartado: «Con-
tribución». Está exento el Patrimonio
Histórico-Artístico, número 32, 3.°, y 75.
Este número 75 se refiere al Decreto
522/14-3-68, que regula el Patronato de
Museos dependiente de la Dirección
General de Bellas Artes, debiendo co-
rresponder al número 76: Decreto 1049/
1968, de 27 de mayo, que exime a mo-
numentos histórico-artísticos de Con-
tribución Territorial Urbana.

Prosiguiendo con el análisis formal
del libro que se reseña se ha podido
comprobar que la regulación del régi-
men fiscal aplicable a esta materia no
está expuesto de un modo claro. Hay
que acudir a los apartados:

Aduanas— Que remite al acuerdo de
Lake-Succes de 22 de noviembre de 1950,
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publicado en 9 de marzo de 1956, exi-
miendo en su articulo primero a los
Estados contratantes de la imposición
de derechos de aduana u otros gravá-
menes en la importación de objetos de
carácter educativo, científico o cultural,
olvidando que por Decreto de 30 de
mayo de 1960 se halla exento del im-
puesto de renta de Aduanas el Patrimo-
nio Nacional para la importación de
bienes de su propiedad.

Por otra parte, al declararle exento
de contribuciones según el artículo 3.°
de la Ley de 22 de diciembre de 1955,
relativa a la Conservación del Patrimo-
nio Histórico-Artístico, parece indicar
que les exime de modo total de cual-
quier tipo de carga fiscal, cuando, en
realidad, si bien se hallan exentos de
impuestos directos, deben contribuir
por el impuesto municipal sobre el in-
cremento de valor de los terrenos (plus-
valía), y ya dentro de contribuciones
no está muy clara su exención del au-
mento de valor. No queda, por tanto,
suficientemente delimitado el régimen
fiscal.

Es de observar, sin embargo, un pe-
queño olvido; me refiero a la ausencia,
dentro de la tabla de disposiciones, de
los artículos 121, apartado 11, 178 y 179
del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales con fecha de 17
de mayo de 1952 que hacen mención a
diversos aspectos del tema.

Dejando a un lado estos pequeños
defectos formales el propósito preten-
dido de «facilitar un medio rápido, se-
guro y eficiente para la consulta de
nuestro derecho positivo educacional»
se cumple plenamente.

Hay que hacer una pequeña observa-
ción acerca del problema que plantea
la propia limitación temporal del libro.
Teniendo en cuenta que la fecha de
su edición es de 1971, todas las dispo-
siciones posteriores no encuentran ca-
bida en él. Sería, por tanto, conveniente
a la vez que interesante, no prolongar
tanto el intervalo de tiempo existente
entre la fecha de publicación de una

edición y otra, puesto que en la actua-
lidad la importante Ley de 21 de junio
de 1972, regulando y definiendo el Te-
soro Documental y Bibliográfico de la
Nación, queda sin recopilar, así como
otras disposiciones de menor rango le-
gal, pero influyentes en la materia y
de aplicación imprescindible.

A pesar de todo ello, la labor divul-
gadora se consigna y, por otra parte,
el volumen reseñado contribuye a que
la «orientación del consultante quede
purgada, dentro de lo posible, de dudas
y vacilaciones».

Es de esperar y desear una continua-
ción de obras de este tipo en materias
que adolecen de una falta de regulación
material con el agravante de no dis-
poner de una legislación reciente, como
es el caso del Patrimonio Histórico-Ar-
tístico.

Vega ESTELLA IZQUIERDO

OLLERO, Andrés.- Derecho y Sociedad.
Col. «Ritmo Universitario», Editora
Nacional, Madrid, 1973, 147 pp.

El lector, jurista de profesión y aman-
te de la justicia, tan difícil de lograr
en medio de las tensiones y conflictos
de cada día de la sociedad, se sintió
atraído por un título, que si bien poco
original, conservará para él siempre la
mayoría de sus aspiraciones: ver cómo
el Derecho se impone y triunfa en la
sociedad. Como cualquier otra obra, de
igual o similar título, para él presen-
taba las suficientes credenciales, como
para hacerla merecedora de algún tiem-
po para su lectura. Sin embargo, fina-
lizada, debe de confesar que sus espe-
ranzas sólo se han visto confirmadas
parcialmente, por entender que en esta
obra se presentan dos partes claramen-
te separadas: una primera, llena de las
últimas investigaciones sobre semántica,
estructuralismo y lenguaje jurídico, y
una segunda, en donde el autor entra
en el compromiso, cuando de él salen
por vez primera impresiones o pensa-
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mi en tos en orden al papel del Derecho
en esa sociedad del futuro, que está ya
naciendo ante nuestra vista.

La primera parte, que el autor ya
nos advierte que casi publica a manera
de un estímulo para él mismo y en un
plano obligatorio, ya que se vincula an-
te sus lectores a completar lo que pue-
de considerarse ahora un esquema, re-
sulta demasiado apretada y resumida,
al buscar una panorámica amplia de
las recientes búsquedas, sobre todo de
la doctrina alemana, con la enorme re-
percusión que en ella han tenido las
doctrinas en general de la llamada es-
cuela crítica de Frankfort. Es demasia-
do profunda esta doctrina, como son
demasiadas profundas sus repercusio-
nes, como para quedar claras en unas
cuantas páginas, aunque fueran más
numerosas que las aquí consagradas.
Se pasa de un autor a otro, en párrafos
breves y consecutivos, por lo que el lec-
tor apenas tiene tiempo de poder dige-
rir el pensamiento o la idea de un au-
tor cuando debe enfrentarse con la de
otro, que aunque Ollero coloque suce-
sivamente, a veces se separa bastante.
La lectura se hace premiosa y, sin em-
bargo, lenta, porque el lector se desco-
razona algo viendo que en un primer
intento no puede aprehender todas las
perspectivas posibles respecto de esta
o aquella cita. Es lástima, porque se
maneja, como hemos dicho, un rico
material teutónico, difícil de llegar has-
ta él, por la misma lengua, y razón no
obstante para su atractivo. El lector
comprende que lo que se está barajando
con tal doctrina es nada más y nada
menos que la valoración del Derecho,
visto desde el prisma filosófico y crí-
tico: si el Derecho es un fenómeno ra-
cional, comprensible con las solas luces
de la razón, o si es algo más, pero lo
comprende, mas no lo «aprehende» bien,
porque duda caminar por los múltiples
caminos que se le presentan, y porque
es imposible caminar por todos ellos,
simultáneamente.

Todo el desvelamiento ideológico que
la citada escuela crítica ha llevado a
cabo, es aquí también traído, para un

enjuiciamiento de la aplicación exten-
siva que se ha querido hacer de la fi-
losofía célebre de la «Aufklárung» al
campo jurídico. ¿Es que tal filosofía
era pura racionalidad, sin ningún inte-
rés «sucio», como califican a los intere-
ses reales y materiales, que siempre
acompañan al pensamiento aun más ele-
vado? Recordemos que el pensamiento
jurídico, al ser un pensamiento aboga-
do o forzado a la justicia, y que ad-
quiere plenamente su justificación cuan-
do tiene tal fin, según creemos perso-
nalmente, tiene que sufrir los naturales
desgarros ante una aparente imparcia-
lidad racionalista y su compromiso. El
mismo libro, ya hemos dicho, se mueve
sobre tal dilema: hasta ahora una ex-
posición que se aleja incluso terminoló-
gicamente, de toda referencia compro-
metida, de todo lenguaje llano alusivo
al significado del Derecho en la socie-
dad. Pero no por eso estas considera-
ciones son menos vitales: bajo capa de
cientificismo y criticismo, y aun con
el lenguaje más filosófico, no puede de-
jar de percibirse en su fondo una vibra-
ción, como dirían los parapsicólogos, en
la que late la tremenda responsabilidad
de cómo concebir el Derecho, de cómo
pensarle y, en definitiva, cómo reali-
zarle, cómo convertirle en preceptos de
aplicación diaria y cotidiana. Por eso,
en el lector surge cierta premiosidad,
cierta prisa por ir de más en más, has-
ta alcanzar alguna clara expresión en
orden a lo que busca: cuál es la fun-
ción del Derecho, que por bien que crea
saber, siempre le gusta encontrar de
algún modo, impresa en letras de molde,
para mayor solemnidad y ejemplo. Poco
a poco, la filosofía y la «criptofilosofia»
van dejando paso a la verdadera res-
puesta de lo que el título sugiere, lo
que se va manifestando en la misma
rotundidad de los distintos epígrafes:
el Derecho y el poder, la politización
del Derecho, el Derecho y la normativi-
dad social donde el autor alude a un
concepto sustitutivo de la «persona ju-
rídica» que estimamos de porvenir, etc.
El autor va exponiendo sus puntos de
vista, que muchas veces contrastan con
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la filosofía o crítica recogida, en lo
que, sin duda alguna, tiene influencia
su propia condición personal de culti-
vador del Derecho natural, si no léase
lo siguiente: «Mientras que lo ideoló-
gico hace referencia al falseamiento de
la realidad social..., lo "utópico" enla-
za con una realidad social aún inexis-
tente, pero posible y realizable. ¿Con-
siste la función del Derecho en servir
de instrumento a esta labor de antici-
pación social? Para Maihofer, en ella
radicaría la razón de subsistencia del
derecho natural. Descartado que sea
proyección de una previa naturaleza
del hombre o de un mundo ordenado
por Dios, sólo se justificaría como "uto-
pía concreta", que apunte a una socie-
dad más humana, colaborando en la
edificación de un nuevo derecho posi-
tivo. No se trata de eliminar lo inhu-
mano, sino de crear lo humano. El Sol-
len no es lo opuesto al Sein..., sino el
presupuesto humano de un ser futuro
que lo superaría. Nosotros, por el con-
trario, pensamos que el Derecho natu-
ral no puede reducirse a mero modelo
utópico...' (cursivas del autor).

El autor, procura no obstante, lo que
resulta manifiesto, mantener una pos-
tura llena de equilibrio, como cuando
escribe sobre el papel futuro del Dere-
cho, en una sociedad futura, que ya
está presente, de fuerte tecnificación y
planificación, y con elevado índice in-
tervencionista: «... el derecho ha de
mantener una estratégica situación en-
tre sociedad y Estado. El avance inter-
vencionista de éste por la progresiva
tecnificación de la solución de los pro-
blemas sociales, ocasiona un radical des-
equilibrio si no encuentra el contrapeso
de una sociedad resuelta a la partici-
pación política. Esta imagen social pa-
rece problemática, cuando la pérdida de
una efectiva sociabilidad se traduce en
el afán por lograr una reducida esfera
de autonomía personal a costa del total
desinterés por los problemas generales.
En la sociedad industrial parece no te-
ner ya sentido la legitimación del Es-
tado en base a la consciencia social, que

será sustituida por la alcanzada por su
éxito al solucionar las necesidades ex-
perimentadas a un nivel inconsciente en
la vida social. La separación entre so-
ciedad y Estado es ya inevitable. Es el
individuo, y no la sociedad, el llamado
a participar en la gestión estatal, dando
asi paso a la única democracia posible
en la era industrial...», palabras que
evidencian una clara postura personal,
incluso sobre temas ajenos al estudia-
do, y que se apoyan más sobre la creen-
cia personal que en el manejo de otros
datos, pero llenas de interés por lo que
tienen de prise de concience.

Una obra, en resumen, de versión al
castellano de un pensamiento tan crí-
tico como el de las distintas tendencias
en que se ha ido ramificando la Escue-
la filosófica moderna alemana, entrevis-
ta por el autor, no sin espíritu crítico,
que se cierra con una larga lista de los
distintos miembros de la misma que han
sido objeto de cita, y que revela el do-
minio de su doctrina, pero que pide
por esto una ampliación, un mayor dis-
curso, como con lenguaje clásico, po-
dríamos decir, por cuanto hay dema-
siada síntesis de ideas y autores, que
por sí solos merecerían la dedicación
de un libro completo. Es por esto por
lo que creemos que la intención del
autor ha sido más bien inventarial y
descriptiva, en un intento de poner a
la vista de un determinado público la
situación de cierta doctrina, y sus con-
secuencias actuales y para la construc-
ción de ese esquema relacional Derecho-
Sociedad. Al final, parece que el De-
recho queda en una zona de nadie, lo
que puede ser paradójico cuando se ha
comenzado por vincularlos"—lo que ex-
plica el título—, por cuanto parece au-
tonomizarse al Derecho, alejándole de
cualquier visión superestructuralista co-
mo de otro tipo, lo que puede tener sus
consecuencias, ya que habría que ver a
quién favorece tal autonomía, si al mis-
mo Derecho o a los que lo manejan,
pero esto es harina de otro costal, como
también con lenguaje tópico podríamos
decir; sólo con él detectamos un posi-
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ble riesgo de las conclusiones de la
obra, que desaparecerá si se produce la
deseada ampliación del texto.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

VARIOS autores: l a empresa pública in-
dustrial en España. Ed. Instituto de
Estudios Fiscales (Ministerio de Ha-
cienda), Col. «Libros de Bolsillo», nú-
mero 21, Madrid, 1973, 365 pp.

El lector pudiera tener algún recelo
para entrar en la lectura de la presen-
te obra, por su aspecto oficial en un
doble sentido: por el mismo Instituto
editor y por algunos, casi todos, los au-
tores intervinientes (presentación por
el actual ministro de Industria, estudio
del actual subsecretario del mismo De-
partamento, conferencia del actual pre-
sidente del INI y, por último, réplica
al informe del Banco Mundial, del que
también creemos, porque nada se indi-
ca, actual jefe del Departamento finan-
ciero de dicho Instituto Nacional de
Industria, asi como la brevísima inter-
vención de otro personaje hasta la úl-
tima crisis, oficial, como es J. IRASTOUZA,
para analizar las referencias del vigente
Plan sobre dicho Instituto), quedando
sólo dos colaboradores (del que uno
también parece ser funcionario del ci-
tado Departamento), para cuyo desarme
van estas líneas.

El libro si no crítico, es al menos, ho-
nesto, o sea, objetivo; tiene un peque-
ño —o grande, según desde donde se
mire— defecto, ya que integrado por
numerosas estadísticas, se procura in-
cluirlas sin apenas comentarios críticos.
Sus autores —al menos los de su inser-
ción— procuran eliminar todo juicio crí-
tico, como dando a entender que «ahí
están-, pero este «ahí están» suponemos
que se dirigirá a los expertos, a los que
como ellos, están en lo que se da por
llamar «el secreto de las cifras», que
por desgracia, no son muchos aquí ni
en ninguna otra parte. Esto que suele
ser un vicio de nuestra literatura eco-

nómica, se agrava en libros como el
presente, que buscan un público —o al
menos que así debiera ser— más amplio
que el restringido de expertos. Imagina-
mos lo que hubiera podido ser si esas
breves notas literarias que a veces se
acompañan, hubieran sido más exten-
sas, cuando tanto dicen en su brevedad.
Por lo expuesto, indicamos que la obra
tiene un pronunciado matiz expositivo
económico, aunque de gran trascenden-
cia, por la misma figura de empresa
pública industrial que se estudia como
es el INI, hasta el punto de añadirse
como parte del título.

La objetividad de la que hemos habla-
do es producto de la nueva política ini-
ciada por el Departamento ministerial
de Industria, del que depende dicho Ins-
tituto. Al haberse superado la etapa au-
tárquica de nuestra economía, lo que en
ella se planteaba en términos ditirámbi-
cos y puramente apologéticos, ha pasado
a otra, en donde nociones como las de
competitividad y rentabilidad triunfan
sobre la institución. No puede elogiarse
a cualquier institución, porque sea pú-
blica ni por ser de creación estatal. La
economía de mercado ya no está sujeta
a dudas en su existencia ni la eco-
nomía del sector público se expone
a la intemperie y necesitada de cual-
quier tipo de defensa. La misma publi-
cación de este libro hubiera sido inima-
ginable hace unos años, así como la vi-
sión que, aun siendo oficial, en él se
nos da. De salida, el mismo autor de la
política industrial del país, como es el
ministro de Industria, traza en síntesis
los objetivos del Instituto, considerando
que la empresa pública debe actuar en
iguales circunstancias que la privada,
y guiarse como ésta por los mismos cri-
terios de actuación, o sea, debe ser com-
petitiva y rentable. En lo mismo insiste
el presidente del INI, cuya conferencia
pronunciada en Estados Unidos es su-
mamente curiosa para un lector español,
porque, dado su auditorio, se nota en
la misma un gran esfuerzo para conver-
cerlo, conociendo su partidismo por la
empresa privada y la pura economía
de mercado, de la necesidad en deter-
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minadas circunstancias —que se puntua-
lizan morosamente— de una interven-
ción estatal, subrayando paralelamente
que tal intervención no implica de mo-
do alguno la desaparición de tal econo-
mía. La misma conferencia en sí de
C. BOADA en reveladora por cuanto es
una respuesta a una buscada visión ad
exteriomm del Instituto, al acudir, co-
mo ha empezado a hacerlo en estos úl-
timos años, a «ese exterior, en deman-
da de parte de sus recursos financieros.
Es una conferencia además interesante,
por ser balance y previsión futura, de
la que copiamos estas afirmaciones:

«Lo que llamamos el grupo de empre-
sas del INI, está formado por 160 so-
ciedades de muy diverso tamaño y ca-
racterísticas, de las que 66 son empre-
sas en las que el Instituto posee accio-
nes y las restantes son filiales de éstas.
Es preciso tener presente, sin embargo,
que un reducido grupo de empresas re-
presentan un porcentaje alto de las ac-
tividades del Instituto. Así, por ejem-
plo, si consideramos un índice de im-
portancia medido por la media aritmé-
tica del capital invertido, la cifra de
negocios anual y el número de perso-
nas empleado en cada empresa, 15 so-
ciedades representan un 80 por 100 de
la actividad de las 66 empresas, en las
que el Instituto participa directamente...
Esto quiere decir naturalmente que el
INI se encuentra asociado con numero-
sos grupos privados industriales y ban-
carios españoles y también extranjeros.
En nueve empresas de las 66, participa
junto a capital de otros países, así co-
mo en una veintena de las filiales de
éstas.»

Los trabajos mayoritariamente esta-
dísticos, obra de MEDEL y ESTEBAN, son
los más comprometidos, al tocar uno de
los aspectos más controvertidos del INI,
como es el financiero: ¿cómo allega re-
cursos?, ¿en qué proporción son suyos
y ajenos?, ¿cuáles son sus fuentes?, pre-
guntas todas que revelan la importan-
cia de su estudio, que aquí es porme-
norizado, aunque aséptico; será el lec-
tor, si entiende de la materia y si está

habituado al manejo de las cifras, el
que podrá sacar más provecho de su
lectura, a pesar de que cualquiera pue-
da sacar algunas conclusiones de los
párrafos que les acompañan. Una de
ellas es la necesidad de saneamiento
financiero que el INI ha sentido en es-
tos últimos años, de la que se han
hecho eco algunas manifestaciones nor-
mativas, corrigiendo lo que se estimaba
excesiva dependencia de los recursos
ajenos del mayor holding industrial de
España, así como un mayor recurso al
mercado de capitales, aunque sigue be-
neficiándose en una gran medida del
ahorro institucional —léanse, de las Ca-
jas de Ahorro—, aprovechándose así de
un dinero que se le ofrece con prefe-
rencia en cantidades ilimitadas. En de-
finitiva, a la postre, esta práctica per-
mite decir que se está financiando con
los ahorros de las clases más modestas,
conocida la procedencia de los ingresos
de tales instituciones crediticias. Este
es uno de sus aspectos más criticables,
que sigue en pie y sobre el que se pasa,
apenas sin comentario.

La aportación del actual subsecretario
del Departamento, F. BENZO, es la más
conceptual, destacando su afirmación
de que la empresa pública no tiene un
respaldo legal constitucional, así como
tampoco la tiene el tan reiterado prin-
cipio de subsidariedad de la interven-
ción económica estatal, ya que las leyes
fundamentales sólo hablan de la sumi-
sión de todos los intereses al supremo
de la nación: -En ningún momento,
pues, aparece en nuestros preceptos
constitucionales el llamado "Principio
de Subsidariedad", sino que claramen-
te se contemplan dos vías posibles para
el ejercicio de la actividad económica:
la vía privada, que constituye el cami-
no normal y la regla general, y la ac-
ción del Estado, de carácter especial,
que deberá seguirse "en su caso". Y
los propios preceptos, sin embigüeda-
des, enumeran que tal caso se produce
en dos supuestos alternativos: cuando
falta la iniciativa privada o cuando, aun
existiendo, lo exijan los intereses supe-
riores de la nación.» Sobre el concepto
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de «empresa pública», reconoce su ca-
rácter confuso y en gran parte extra-
jurídico, estimando como decisiva la
nota de la presencia de la Administra-
ción; cualquiera que sea su forma ju-
rídica, para caracterizar a una empresa
de pública es preciso que en ella esté
la Administración. Pasa revista al orde-
namiento legal referible a la misma,
asi como sus insuficiencias y previsio-
nes, destacándose ese principio de sub-
sidariedad que impulsa la actuación es-
tatal cuando la iniciativa privada no
existe o es insuficiente: «La afirma-
ción... (de este principio) ha sido en
sus aplicaciones prácticas precisada por
la Jurisprudencia; así, entre otras, la
sentencia del Tribunal Supremo de 13
de abril de 1954 desestimó un recurso
interpuesto por CAMPSA en relación
con la refinería de Petróleos de Carta-
gena, por estimar que «el Decreto de
que se trata, por los motivos del inte-
rés nacional a que responde y por todo
su contenido, es una disposición de in-
negable carácter general, en la que no
hay precepto concreto aplicable que
vulnere determinadamente derecho ad-
ministrativo alguno de la entidad acto-
ra»; las sentencias de 15 de noviembre
de 1955 y 28 de octubre de 1957 deses-
timaron igualmente los recursos inter-
puestos por varias sociedades eléctricas
contra los Decretos por los que se en-
comendaba al INI la creación de una
empresa para el aprovechamiento inte-
gral del Noguera-Ribagorzana, razonan-

do la segunda de ellas que «es una
disposición dictada por el Estado para
la organización de una función o ser-
vicio de una entidad paraestatal o de
Derecho público». En toda su exposi-
ción, postula por un «equilibrio entre
empresa pública y privada», que es co-
mo la titula.

En suma, una obra que interesará a
los estudiosos de la empresa pública,
que son tantos en nuestro país que en
ella encontrarán recogidas las disposi-
ciones concernientes a la que tiene más
importancia en el aspecto industrial
como es el INI, con un carácter prac-
tico, ya que esta visión normativa com-
plementa la que se nos da a lo largo
de todas sus páginas: de su funciona-
miento, centrado principalmente en uno
de los aspectos más controvertidos como
es el financiero (no hay que olvidar que
alguna de las empresas filiales del mis-
mo, como MEDEL puntualiza, monopo-
liza el respectivo sector o actividad,
caso, por ejemplo, del transporte aéreo,
con «Iberia»), El que el INI subsista,
traspasando su circunstancia coyuntu-
ral emergente, y que su ejemplo se siga
y cite en el extranjero (IDI francés o
RCI británico), revela a las claras que
su papel es tanto pasado como futuro,
más en aquellos sectores de cualificada
tecnología, o de «punta», en los que
parece ser que el Estado puede ser el
único empresario, al menos, en sus
inicios.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA
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II. REVISTA DE REVISTAS*
A cargo de R. BAÑÓN MARTÍNEZ, J. L.
CARRO, Luis M. DIEZ MARTÍN, Ángel MAR-

TÍN DÍEZ-QUIJADA y F. SOSA WAGNER

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

FEUCHTE, Paul: Die bundesstaailiche
Zusammenarbeit in der Verfassungs-
wirklichkeit der Bundesrepublik Deut-
schland, AOR, diciembre 1973, pági-
nas 475-486.

El autor estudia sectorializadamente
el grado de cooperación entre el Bund
y los lander, concretamente en temas
como el de política laboral, cultural,
fiscal, política, informativa, etc. FEUCH-
TE trata de ir más allá de los concretos
textos normativos repartidores de com-
petencias, contrastando su aplicación
práctica durante la vigencia de la G. G

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CANO MATA, A.: Defectos de procedimien
to causantes de indefensión y quiebra
del principio de legalidad en la nueva
contribución territorial urbana, REVL,
180/73, pp. 667-888.

Analiza los efectos de la omisión de
la notificación personal al contribuyen-
te de la base imponible de esta Contri-
bución y que en la valoración de la ren-
ta catastral se supere el cuatro por
ciento que fija la Ley reguladora.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

HOURTICQ, Jean: La contagión des fu-
sions de communes en Europe occi-
dentate, RA, 155/73, pp. 553-557.

Exposición de la realidad belga y fe-
deral alemana en relación con la fusión
de municipios.

MAKAL, Roland: Lo commune en Autri-
ch§: Organisation et fonctionnement,
RA, 155/73, pp. 558-562.

Expone las competencias de las cor-
poraciones locales austríacas, sus órga-
nos de gestión y la tutela sobre estas
corporaciones.

ADMINISTRACIÓN EXTERIOR

RUDOLF, Walter: Zue Reform des aus-
wártigen Dienstes, DÓV, febrero-mar-
zo, 1974, pp. 157-160.

Un tema sumamente descuidado en
la doctrina española, el de la Adminis-
tración exterior y sobre el que el au-
tor marca unas pautas no muy origi-
nales pero de interés. Se analiza asi la
configuración de los órganos adminis-
trativos exteriores y los problemas de
los funcionarios adscritos a su servicio.

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

MORELL OCAÑA. L.: Problemas actuales
de- la administración periférica del
Estado, REVL. 180/73, pp. 609-633.

Se ocupa de los modos actuales de
la Administración, del vaciamiento te-
rritorial de autoridad y de la tendencia

* A] final de esta sección figura la tabla de abreviaturas correspondiente a las revistas
que se reseñan.
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desconcentradora; finalmente aborda el
problema de la tensión entre órganos
de la Administración general y los es-
pecializados.

Exposición de la actuación adminis-
trativa en el desarrollo agrario regional
y esbozo de la planificación agraria que
habría de efectuarse en el IV Plan.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
EN GENERAL

ARIÑO ORTIZ, G.: Sobre el concepto y
significado institucional de la expre-
sión 'Establecimiento público', DA,
155/73, pp. 7-27

Analiza este concepto, desde su na-
cimiento en el Derecho revolucionario
francés. Su conclusión es que en la
normativa institucional administrativa
apenas tiene significación.

AGRICULTURA

GARRIDO EGIDO, L.: La reforma de las
estructuras agrarias y el desarrollo
regional, REAS, 84/73. pp. 87-107.

El desarrollo industrial se ha efec-
tuado a costa de la creación de gran-
des ciudades y la desertización del cam-
po. El desarrollo agrario debe tener en
cuenta una adecuada estructuración de
las explotaciones agrícolas y medidas
en favor de la población afectada.

PESTALOZZA, Christian: Kollisionsrecht-
liche Aspekte. der Unterscheidung von
óffentlichem Recht und Privatrecht,
DóV, febrero-marzo 1974, pp. 188-193.

Análisis de la problemática jurídica
que presenta la utilización por el Esta-
do de formas jurídicas públicas o pri-
vadas en uso de su llamado «libertad
de elección de unas u otras».

MIGUEL GARCÍA, P. DE. Consideraciones
en torno a lo privado y a lo público,
DA, 154/73, pp. 7-42.

La relación entre lo privado y lo pú-
blico ha constituido en todo tiempo eje
básico en la vida social. Examina los
fenómenos de la publificación y priva-
tización y su relación con el ejercicio
de actividades administrativas por los
particulares y privadas por los entes
públicos.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

FERNÁNDEZ, Fernando: Instrumentos y
medidas regionales en el marco del
III Plan de Desarrollo Económico y
Social. REAS, 84/73, pp. 109-125.

GAVIRIA LABARTA, M.: El desarrollo agra-
rio contra la sociedad rural. El neo-
rruralismo como modo de vida, REAS,
84/73, pp. 49-67.

La mimetización europea y española
de los procedimientos agrícolas norte-
americanos está conduciendo a la ruina
agraria y rural de aquéllas, explicán-
dose por este proceso algunas notorias
crisis de los productos agrarios espa-
ñoles.

MARTÍN LOBO, M.: Condicionantes y li-
mitaciones de la agricultura en la pla-
nificación del desarrolla regional,
REAS. 84/73, pp. 69-86.

Además de las condiciones estricta-
mente agrícolas, el desarrollo agrario
no debe ser único y debe comprender
geográficamente el ámbito regional.

MARTÍNEZ CORTINA, R.: Análisis crítico
de los programas de desarrollo agra-
rio en el contexto del desarrollo regio-
nal durante los últimos treinta años,
REAS, 84/73, pp. 17-47.

Primeramente se ocupa de la política
agraria en España hasta 1959 y de las
directrices que guiaron el desarrollo
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agrario hasta 1972. Posteriormente, cen-
tra su atención en las divisiones regio-
nales y en el análisis de la productivi-
dad agraria actual en cada una de ellas.

VOSBURGH, William W., y DREW. Hyman:
Advocacy and Bureaucracy: the Ufe
and Times of o Decentralized Citi-
zerís Advocacy Program, ASQ, 4/73,
pp. 433-448.

BUROCRACIA

GARCÍA-ZAMOB, J. C: Micro-Bureaucra-
cvss and Deyelopment Administration,
RICA, 4/73, pp. 417-423.

Estudia la estrategia política de las
microburocracias de los países en des-
arrollo para eliminar a los políticos o
su influencia, asegurando una Adminis-
tración tecnocrática.

KOSCIUSKO-MARIZET, A.: Les polytechni-
ciens dans les administrations, RA,
155/73, pp. 525-532.

El autor de La mafia politécnica, li-
bro de estudio sociológico de los fun-
cionarios salidos de la Escuela Politéc-
nica, hace un resumen de las actitudes
de los ingenieros funcionarios en su ac-
tuación administrativa.

MANSFIELD, Roger: Bureaucracy and Cen-
tralization: An Examination of Orga-
nizational Structure, ASQ, 4/73, pági-
nas 477-505.

Como REIMANN, MANSFIELD considera
que el modelo burocrático de WEBER de-
be ser revisado, aunque no invalide su
utilidad. El análisis de las tesis del
grupo ASTON le lleva a ser rigurosa-
mente crítico con su metodología. Las
principales variables manejadas por el
grupo en su investigación no son me-
didas vectoriales como dicen, sino esca-
lares. Después de una reinterpretación
da las" variables de ASTON, afirma el au-
tor que el abandono del modelo Webe-
riano es prematuro. Examina la rela-
ción de la burocracia con la centrali-
zación de la toma de decisiones, basán-
dose en los estudios del equipo investi-
gador de ASTON y su oponente CHILD..

Como consecuencia de los motines de
los ghettos negros, en 1967, el Gober-
nador de Pennsylvania hizo una crítica
de los programas públicos de ayuda a
los necesitados y creó unas nuevas ofi-
cinas administrativas. Estas se estable-
cieron allí donde el conflicto pudiera
surgir y tenían autoridad para actuar
y apremiar a las demás oficinas buro-
cráticas en nombre del gobernador. Es-
ta iniciativa refleja el intento, por parte
del gobernador, y su staff de constituir-
se en verdaderos servidores del bien
público y, en primer lugar, defensores
del ciudadano frente a la ameba buro-
crático-administrativa. Las nuevas ofi-
cinas dependientes y representantes del
gobernador participaban, por extensión,
de su carisma y crearon una imagen
de Ombudsman, aunque siendo parte
del ejecutivo. Los autores se detienen
analizando las oportunidades de éxito
de un programa de defensa del ciuda-
dano en un marco burocrático, sujeto
a fuerzas tales como: rutinización, in-
flexibilidad, apoyo cambiante del eje-
cutivo y rivalidad con otros programas.

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

VALLINA VELARDE, V.: La figura de.1 «Me-
diador» en e¡ Derecho positivo fran-
cés, DA, 156/73, pp. 141-155.

Comentario de la ley de 3 de enero
de 1973, por la que se crea este cargo,
similar al conocido Ombudsman de
otras administraciones, que tiene la mi-
sión de recoger las quejas e iniciativas
en relación con el funcionamiento de
los servicios del Estado. Formula suge-
rencias respecto de su adaptación al
ordenamiento español.
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DESARROLLO ECONÓMICO

CAIDEN, G. E.: Development, Capcity
and Administrative Reform, RICA, 4/

73, pp. 327-344.

El desarrollo económico necesita de
un proceso semejante en la Administra-
ción pública, que requiere que se mida
su capacidad de impulsión, en función
de los elementos que se detallan.

HOYLE, A. R.: A view of Development
Administration as an Openi System.
RICA, 4/73, pp. 361-368.

Describe un sistema de administra-
ción para el desarrollo como un siste-
ma abierto. La formulación por siste-
mas de esta Administración la concibe
como un subsistema general dentro del
marco del sistema nacional. Este modelo
presenta tres aspectos: productos con-
cretos, sistema de conversión y medios
empleados.

PINTO, Rogerio: Economic Development
Analysis and Development Adminis-
tration, RICA, 4/73, pp. 383-397.

Trata de la exposición de las conse-
cuencias económicas de los aspectos ins-
titucionales descritos por la teoría del
desarrollo económico y del papel que
juega en él el sector público, especial-
mente en América Latina.

DESCENTRALIZACIÓN

BEHTRAND, M. J.: Pour une Céographie
du pouvoir exécutif, RICA, 4/73, pá-
ginas 367-382.

En ciento veinte años ha aumentado
ocho veces el número de funcionarios
en Francia. Ello se debe a una asunción
igualmente creciente de servicios por
el Estado. Exige esto una descentrali-
zación en la que la geografía debe ser
tenida muy en cuenta.

LENK, Klaus: Automatisation et décen-
tralisation. administrative, RICA, 4/73,
pp. 354-360.

Las aprensiones contra el atribuido
carácter centralizador que introduce la
aplicación de la informática, pueden
ser eliminadas ante la consideración de
que este proceso lo que hace es centra-
lizar la misión interventora y de vigi-
lancia, no la decisoria que es favo-
recida.

FUNCIONARIOS

GONZÁLEZ MARINAS, P.: Derecho penal y
derecho disciplinario, DA, 155/73, pá-
ginas 29-48.

El Derecho penal está necesitado de
una consideración autónoma del Dere-
cho penal, pues que los intereses que
se tratan de salvaguardar con él son
distintos de los tutelados por el Derecho
penal. Entiende que la jurisprudencia
del Tribunal Supremo no ha percibido
adecuadamente esta diferencia y res-
tringe el margen discrecional de la Ad-
ministración en el Derecho disciplinario.

KROPPENSTEDT, FRANZ: Stand der Diskus-
sion der Reform des óffentlichen Dien-
strechts, DÓV, febrero-marzo, 1974, pá-
ginas 145-147.

Tema sumamente debatido en la ac-
tualidad alemana, se recogen aquí las
principales tomas de posición frente al
mismo.

SOELL, Hermann: Verfassungsrechtliche
Masstábe tur eine Reform des Besol-
dungsrechtes, DÓV, febrero-marzo 1974,
pp. 147-152.

En el ámbito concreto de la refor-
ma funcionarial, aproximación jurídico-
constitucional al tema de la retribución
de los empleados del Estado.
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KROPPENSTEDT, F.: Stand d$r Dískussion
der Reform des óffentlichen Dizjx-
strephts, DÓV, marzo 1974, núm. 5,
pp. 145-147.

Breve descripción del estado actual de
la discusión sobre el problema del De-
recho de la función pública en la Repú-
blica Federal alemana.

Una nueva aportación a la delimita-
ción de la competencia legislativa entre
la Federación (Bund) y los Lander en
el sistema de la Ley Fundamental de
Bonn. El autor trata de delimitar espe-
cialmente el significado de la compe-
tencia que tiene la Federación para es-
tablecer las bases o líneas generales de
la legislación (Grundsatzgesetzge.bung).

RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F.: El Centro de
Formación de Funcionarios del Mutua
lismo Laboral, DA, 154/73, pp. 71-113.

El autor expone los principios de eco-
nomía, celeridad y eficacia en que se
inspira la administración mutualista la-
boral con anticipación a la de la Admi-
nistración del Estado. Se ocupa de la
formación del personal de las mutuali-
dades para capacitarle en su tarea ad-
ministrativa y su promoción, describien-
do los cursos desarrollados en Estepona
y Madrid.

SCHMITT GLAESER, W.: Partizipazion im
óffentlichen Dienst, DÜV, marzo 1974,
núm. 5, pp. 152-157.

Un nuevo estudio de la doctrina ale-
mana sobre el tema de la participación,
esta vez en el campo de la función pú-
blica.

SILVEIRA, Víctor-, La formation profes-
sionnelle continué dans la fonction
publique, RA, 155/73, pp. 533-536.

Descripción de la orgánica y de las
acciones establecidas para poner en
práctica en la Función pública francesa
el objetivo de la formación profesional
permanente, definida en una ley de 1971.

FUENTES DE DERECHO

TIEMANN, B.: Die Grundsatzgesetzgebung
im System der verfassungsre.chtlichen
Cesetzgebungskompetenzen, DÓV, abril
1974, núm. 7, pp. 229-237.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

BEGOUIN, J. C : L'effe.ct suspensif des
recours en anulation en droit admi-
nistratif allemand, RICA, 4/73, pági-
nas 399-416.

En la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa alemana, la interposición del
recurso tiene generalmente efectos sus-
pensivos, con excepciones que van sien-
do ampliadas por la jurisprudencia y
son las directrices de esta tendencia las
que ocupan la atención del autor.

STUER, B.: Die gerichtliche Kontrolle
von Prüfungsentscheidungen, DÓV,
abril 1974, núm. 8, pp. 257-264.

Modernamente el tema del posible
control jurisdiccional de las calificacio-
nes de exámenes ha sido objeto en Ale:

mania de vivas discusiones. Aquí esta-
mos ante una nueva aportación a la
polémica en donde se intenta delimitar
el alcance de dicho control,

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

GEORGIOU, Petro: The Goal Paradigm
and Notes towards a Counter Para-
digm, ASQ, 3/1973, pp. 291-310.

Definir los objetivos de la organiza-
ción y comprender su comportamiento
a través de ellos ha planteado grandes
problemas a sus teóricos. A partir del
análisis de Barnard, el autor defiende
la necesidad de considerar los compor-
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tamíentos individuales, con diversidad
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ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
UNIVERSIDAD Y POLÍTICA. TRADICIÓN Y SECULA-

RIZACIÓN EN EL SIGLO XIX

Por Andrés OLLERO TASSARA. Un volumen en rústica de 15x23 cm.
240 pp., edic. 1972, 250 ptas. Colección «Historia Política».

Son muy numerosos y cada vez más abundantes los estudios que
se realizan sobre nuestro siglo xrx. Motivo de reflexión importante,
porque esa época descubre no sólo figuras del pasado que no han sido
apreciadas adecuadamente, sino que permite reconsiderar juicios de
valor que menospreciaron, sin la debida causa, dicha época.

Sobre dos preocupaciones que el autor resalta para el español de
hoy, esto es, el futuro de nuestra convivencia política y la función de
la Universidad, se ofrece aquí un estudio histórico dentro de la gran
policromía y complejidad ideológica que caracteriza al siglo xrs. El
tema de la tradición y la secularización es analizado con gran acopio
de antecedentes y permite una investigación objetiva para puntualizar
polémicas doctrinales, educativas y políticas en las que la investiga-
ción no había penetrado aún bastante.

Se trata de un ensayo histórico que se hace hoy imprescindible
como antecedente para el estudio de los grandes temas de hoy.

«MELCHOR DE MACANAZ». TESTAMENTO POLÍTICO.
PEDIMENTO FISCAL

Noticia biográfica por Joaquín MALDONADO MACANAZ. Edición
y notas por F. Maldonado de Guevara. Volumen en rústica de
15,5X23 cm. 256 pp., edic. 1972. 255 ptas. Colección «Historia Po-
lítica».

«La figura histórica de Macanaz, el que fue Fiscal General de la
Monarquía con los Borbones, queda ampliamente resaltada en esta
obra en la que se recoge las noticias que de este personaje político
dio de él uno de sus sucesores. La vida de este personaje tan vincula-
da a una de las épocas más importantes de la evolución histórica de
nuestra patria ofrece noticia de la azarosa vida y nota dti dos de los
documentos escritos por el propio Macanaz, que suponen una aporta-
ción definitiva para el enjuiciamiento de nuestra historia patria, como
son los problemas del regalismo, del jansenismo, de la Inquisición, de
la lucha por la unidad política, de la nueva administración, etc., que
se producen en el tránsito que hay desde 1670 hasta 1739, cuando el
propio Macanaz llevaba ya veintiún años de «xpatriado, para consi-
derar estos hechos históricos vinculados al reinado y a la obra de
Felipe V, como muestras de interés para explicar las razones de este



libro. Es en extremo de. gran interés el llamado «Testamento Político»,
cuya versión se da ahora íntegra y cuya lectura merece atención,
admiración y respeto para el que fue su autor, que lo redactó ya
dentro de una prematura ancianidad y limitado a la mísera condición
de prisionero.

Esta versión está enriquecida con numerosas notas documentales
sobre Macanaz y sobre temas hispánicos, que realiza y comenta F. Mal-
donado de Guevara.

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO DEL TRABAJO
Por MIGUEL HERNA1NZ MÁRQUEZ. 2 vol. en rústica de 16X24 cm.

11.a edición, 1972. Precio de los dos volúmenes 875 ptas. Colección
«Estudios de Trabajo y Previsión».

El éxito alcanzado ten las ya numerosas ediciones de esta obra ha
permitido el lanzamiento de esta 11.a edición en dos volúmenes para
su más fácil manejo. Edición que actualiza el tema del Derecho la-
boral, no sólo desde la parte general o doctrinal, sino desde la nor-
mativa del derecho positivo vigente.

La clara exposición y ordenación de las distintas materias que toca
el autor hacen de ella no sólo una consulta obligada para el espe-
cialista de esta rama del Derecho, sino la facilidad de servir por su
total unidad a una función docente.

FORMACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO. ASPEC-
TOS ACTUALES

Por José María MARTIN OVIEDO. Un volumen en rústica de 15,5 X
X21 cm. 200 pp., edic. 1972, 200 ptas. Colección «Serie Jurídica».

En palabras del propio autor, su trabajo pretende ofrecer un pa-
norama de las aportaciones doctrinales actuales a los procesos de for-
mación y aplicación del Derecho, que en el fondo son los que consti-
tuyen la dinámica jurídica de la sociedad moderna.

Es cierto que el Derecho no debe ser una «técnica de control social».
pero no es menos cierto también que la vida jurídica no puede quedar
reducida a un mero «juicio emocional». El Derecho debe cumplir hoy
una función realista, su adaptación constante para luchar por la Jus-
ticia, ése es el tema del libro.

Desde una consideración de la doctrina clásica sobre la Formación
del Derecho, como un fenómeno general hasta el legalismo de las teo-
rías actuales, el autor analiza los problemas de la determinación de
la norma, la situación actual de la teoría y de la técnica de la inter-
pretación jurídica, la integración de la norma en el Derecho positivo
y el problema de las lagunas jurídicas, temas todos que resaltan la
consideración fundamental que merece hoy el estudio de este proceso
para una correcta aplicación de la Justicia.
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