


niendo en cuenta la diversidad de reali- 
dades geográficas y económicas de los 
distintos países. 

Se cita como eiemplo el desarrollo de 
la infraestructura de transporte de Italia. 
caracterizada en los últimos 20 años por 
una gran ampliación de la red de auto- 
pistas -su longitud se aproxima a los 
7.000 kilómetros- planeada y realiza- 
da sobre la base de programas sectoria- 
les sucesivos que han correspondido a 
los grandes ejes de transporte que enla- 
zan los principales núcleos urbanos. 

El informe se refiere concretamente a 
la Autostrada del Sole que ha contribui- 
do  de modo decisivo al establecimiento 
a lo largo de su trazado de 642 indus- 
trias -entre 1965 y 1970-  además de 
las 544 que con visión expectante se es- 
tablecieron entre 1958 y 1964. Si bien 
no se han notado reconversiones en la 
economia agrícola del entorno servido. 
en 115 industrias de transforniación se 
ha reconocido que la autopista ha permi- 
tido ensanchar el área de mercado y au- 
mentar las estructuras de producción. 

En el informe relativo a la coopera- 
ción transfronteriza. se clasifica a Europa 
en catorce grupos en los que se integran 
regiones limítrofes de distintos países. 
En el estudio analítico de las circuns- 
tancias de estas regiones se define una 
relación de dificultades entre !as que 
figuran: las derivadas de las guerras y 
rivalidades nacionales. de economia mar- 
ginal, de cooperación supranacional en 
materia de ordenación del territorio y 
de obstáculos de cooperación; entre 
éstos últimos se citan los problemas eco- 
nómicos y monetarios, problemas socio- 
culturales. problemas técnicos y tarifa- 
rios en las infraestructuras y servicios de 
transportes y comunicaciones. problemas 
iurídicos administrativos e instituciona- 
les. 

Las regiones de montaña han venido 
ofreciendo hasta ahora, en general. po- 
cas posibilidades de actividad rentable 
pero en los países de grandes concen- 
traciones poblacionales. estas regiones 
constituyen un valioso contrapeso ecoló- 
gico. Son ricas en especies vegetales y 
animales. en biotopos y en parajes pin- 
torescos: son reservas de oxígeno y agua. 
Ofrecen grandes posibilidades para el 
turismo y descanso del atribulado habi- 
tante dc la gran urbe. Por todo ello de- 
ben ser obieto de protección y ordena- 
ción en cuanto al medio ambiente, con- 
servación del paisaje y establecimiento 
de zonas de ocio. En el informe sobre 
este tema se concluye que el problema 
que plantean las regiones de montaña y 
su solución constituyen una tarea euro- 
pea que es preciso abordar a nivel euro- 
peo. 

Concluiremos refiriéndonos al Inlor- 
me Thomson sobre la política regional 
de la comunidad europea y su relación 
con las políticas globales y sectoriales. 
en el cual se contempla como objetivo 
prioritario la reducción de los desequili- 
hrios estructurales que pudieran afectar 
a una unión económica y monetaria po- 
niendo énfasis en el carácter indisocia- 
ble de estos dos aspectos. 

Se señalan como desequilibrios eco- 
nómicos que requieren una corrección 
preferente los derivados del predominio 
agrícola, de las mutaciones industriales 
y del subempleo. 

Se propone para la corrección de estos 
desequilibrios la creación de un fondo 
europeo de desarrollo que será distribui- 
do  equitativamente entre las regiones 
iustificadamente elegidas que. en todo 
caso, deberán haber participado previa- 
mente de la ayuda nacional y tener renta 
per cápitu inferior a la media coniuni- 
taria. 

En el informe de referencia sc conteni- 
pla la política de libre competencia 
como motor del progreso económico, la 
política agrícola común -considerando 
las disparidades naturales y estructura- 
les de los distintos países- la política 
comunitaria -con sus instrumentos ju- 
rídicos e institucionales- y la política 
dc transportes. singiilarinente cn su as- 
pecto transnacional. 

Concluye la publicación con una serie 
de apéndices relativos a la investigación 
proyectiva. prospectiva y decisoria y so- 
bre la cooperación europea en el campo 
de la cartografía. la estadística y la ter- 
minología aplicadas a la ordenación del 
territorio. 

El lector habrá advertido en lo expues- 
to el interés de los trabaios de la Con- 
ferencia europea hacia una ordenación 
del territorio de las delegaciones de los 
países miembros. discutidos en los pro- 
cesos verbales analíticos de las reuniones 
periódicas y cuyas conclusiones constitu- 
yen aproximaciones para la solución de 
uno de los problemas más importantes 
de  nuestro tiempo. 

o. LL. 

- L'organisation 
urbaine. Théories 
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A. Bailly.' 
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Constituye la obra que comentamos 
una revisión y puesta al día de la teoría 
de  la ciudad. Los problemas de creci- 
miento a gran ritmo de las áreas de 
acumulación demográfica de nuestra so- 
ciedad industrial no pueden resolverse 
con soluciones simplistas y acomodati- 
cias: ensanchar calles. construir vías de 
circunvalación. crear nuevas áreas dc  
aparcamiento, etc.; es preciso repensar la 
ciudad y adaptarla a unos modelos que 
relacionen los procesos sociales y econó- 
micos que tienen lugar en su ámbito. 

Las formulaciones clásicas sobre el 
planeamiento urbano no incluían un aná- 
lisis concreto y preciso del funciona- 
miento de estos procesos interdependien- 
tes. En la Última década el avance en 
este aspecto ha sido grande. gracias a 
un cada vez más generalizado interés 
por el llamado sisteiiiu urbano, en cuyo 

estudio se contemplan los vínculos so- 
ciales y económicos que como invarian- 
tes aparecen en las ciudades modernas. 

La preocupación dominante del autor, 
como se ve a lo largo del texto, es ex- 
p1,icar la organización urbana utilizando 
métodos rigurosos de modelización y ra- 
zonamiento formal. Tal trabajo podría 
ser abstracto y de difícil comprensión; 
no obstante la redacción es clara y el 
libro se lee bien. sin que en la exposi- 
ción se renuncie a un ordenado y pro- 
fundo análisis de los diversos temas 
implicados. 

Se recuerda en la introducción lo que 
es la concepción teórica de la ciudad y 
cómo se ha desarrollado a partir del 
momento en que se tomó conciencia de 
la existencia de las ierarquías urbanas. 
zonificación. localización e infraestruc- 
tura y servicios de coinunicación tenien- 
do  en cucnta el cfecto inultiplicador del 
cmpleo con su incidencia en los niovi- 
iiiientos cotidianos. 

En los últinios años los estudios se 
realizan con la ayuda de modeios del 
sistema urbano. generz~lmente de expre- 
sión matemática. con los que se puede 
desentrañar el complejo cúmulo de pará- 
metros interdependientes que concurren 
en la organización espacial de la ciudad. 

Estos modelos, al menos en teoría. 
parten de una serie de hipótesis sobre el 
funcionamiento de las ciudades que per- 
miten llegar a la expresión a que antes 
nos referíamos. Además, y siempre que 
se vaya disponiendo de los datos perti- 
nentes. los modelos pueden confrontarse 
con la realidad y conseguir con ello su 
aiuste progresivo. 

Los modelos así obtenidos suponen un 
avance muy importante respecto a los 
procesos de trabajo anteriores: concre- 
tamente pueden emplearse para formula- 
ciones sobre la futura configuración de  
una ciudad siempre que se acepten una 
serie de hipótesis básicas, como por 
cjemplo el índice de crecimiento demo- 
gráfico. 

Otra aplicación de los modelos del 
sistema urbano es la de explorar y valo- 
rar los efectos de una determinada polí- 
tica urbanística, gracias al conocimiento 
de las múltiples incidencias a que pue- 
den dar lugar en la ciudad futura las 
decisiones optativas del planeamiento. 
Todas estas aplicaciones son hoy posi- 
bles gracias .al ordenador, que permite 
maneiar un gran volumen de  datos y 
operar simultáneamente con varias va- 
riables. 

Dentro de las tentativas de modeliza- 
ción se señalan, entre las primeras con- 
sideradas, las relacionadas con la planifi- 
cación del transporte, ya que es desde 
hace tiempo sabido que el empleo zonal 
del suelo cs determinante de la intensi- 
dad y composición del tráfico generado: 
asimismo las modificaciones que se Ile- 
van a cabo en los sistemas de transpor- 
te afectan a la utilización del suelo ur- 
bano. 

Otros modelos se centran en el estu- 
dio de la utilización del suelo para zo- 
nas residenciales o industriales y sirven 
para la propnosis de la transformación 
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del suelo agrícola a medida que se des- 
arrolla un núcleo urbano. El área objeto 
del estudio se divide en pequeñas zonas 
y se asigna a cada una de ellas un indice 
de atracción, función de una serie de 
circunstancias favorables: infraestructu- 
ra de transportes para el acceso, redes 
de agua potable y alcantarillado, sumi- 
nistro de energia eléctrica, sistemas de 
depuración de aguas residuales, etc.; en 
el modelo es preciso introducir factores 
aleatorios para tener en cuenta circuns- 
tancias fortuitas que puedan modificar 
los supuestos de partida. 

Un modelo cuya aplicación se ha ex- 
tendido. primero en Norteamérica y des- 
pués en otros países, es el de crecimien- 
to urbano que combina las leyes de dis- 
tribución en el interior de las ciudades 
-relación entre localizaciones de resi- 
dencia y trabajo y distribución de los 
empleados del sector terciario- con una 
interpretación sencilla de la base econó- 
mica urbana. 

En todo caso la operatividad en un 
modelo, es decir su aptitud para cum- 
plir los objetivos a que se destina. de- 
pende de tres exigencias. La adecuación 
mediante ecuaciones conformes a la rea- 
lidad socioeconómica, dentro de la ne- 
cesaria simplificación de los parámetros 
implicados. La coherencia entre las ac- 
tividades que corresponden a cada área 
de estudio en que se divide la zona y su 
representación en el modelo. y la me- 
surabilidad'que debe apoyarse en series 
estadísticas que en la mayor parte de 
los casos se establecen únicamente para 
el estudio en cuestión. 

El autor, después de haber pasado re- 
vista a los distintos tipos de modelos, 
que se van perfeccionando estadística- 
mente y cuya función esencial es prede- 
cir algunos aspectos de la ciudad, expone 
los fundamentos de la teoría cconómica 
de la utilización del suelo urbano seña- 
lando sus deficiencias y poniendo de 
manifiesto algunas consideraciones que 
pueden subsanarlas. 

Como dice, la ciudad se concebía ge- 
neralmente en términos puramente mecá- 

,. . nicos y hasta hace diez años éste era el 
mayor fallo que se podía achacar a las 
aproximaciones teóricas del planeamien- 
to urbano; la consideración lato sensu 
de los mecanismos sociológicos de locali- 
zación han venido afortunadamente a 
modificar esta situación. Con la visión 
estética. la función higiénica de los es- 
pacios libres. una enérgica lucha contra 
la contaminación y los servicios sanita- 
rios. educacionales y de ocio necesarios, 
se podrá cumplir el mandato aristotéli- 
co: «Una ciudad debe construirse para 
que proporcione seguridad y bienestar 
a sus habitantes». 

Para ello .el planeamiento tiene que 
ser una actividad pluridisciplinar en la 
que concurran criterios tecnológicos, so- 
ciales y estéticos. Estos criterios com- 
plementarán a los modelos de desarrollo 
urbano que valoran los efectos de la 
política adoptada para conseguir los fi- 
nes propuestos. 

Antoine Bailly señala estos aspectos y 
pone énfasis en la importancia de las 
aproximaciones sistemáticas; sin embar- 

go piensa que aún es demasiado pronto 
para encuadrar los problemas de la orde- 
nación urbana en un marco único. lo 
que es una afirmación sobre la gran 
complejidad del tema a que dedica su 
último libro. 

o. LL. 

Curso de Ingeniería 
del Transporte 
Colegio de ingenieros de 
caminos, canales y puertos 
Centro de Perfeccionamiento 
Profesional y Empresarial 

El amplio y complejo campo de los 
transportes con sus aspectos de plani- 
ficación, rentabilidad, tarificación y 
cordinación, requiere cada vez un 
mayor número de especialistas califi- 
cados. 

La incidencia socioeconómica del 
transporte, consecuencia de las gran- 
des concentraciones urbanas. los cre- 
cientes ritmos de producción y consu- 
mo y ese nomadismo del siglo XX que 
son las corrientes turísticas, han plan- 
teado complejos problemas cuyo enfo- 
que y solución van siendo cada vez 
más acertados, como fruto de pacien- 
tes estudios llevados a cabo en los 
países de mavor desarrollo. 

Por otra parte, acontecimientos re- 
cientes como la crisis de la energía, 
la inflación progresiva y la prolongada 
recesión económica, tienen una influen- 
cia importante en la politica de trans- 
porte, lo que postula la definición de 
unas directrices adaptadas a la situa- 
ción. 

El «Curso de Ingeniería del Trans- 
porten que es objeto de nuestro breve 
comentario, ofrece una visión global 
de los problemas tecnológicos y efo- 
nómicos que presenta el sector, cir- 
cunscribiéndose especialmente a la ac- 
tual situación española. 

Se recogen en la publicación las con- 
ferencias y coloquios del Curso mono- 
gráfico organizado por el «Centro de 
Perfeccionamiento Profesional y Em- 
presarial* del Colegio de Ingenieros de 
Caminos. Canales y Puertos, que tuvo 
lugar en octubre de 1973. 

Con anterioridad nos hemos referi- 
do en esta Sección a publicaciones del 
precitado Centro, que desarrolla una 
importante actividad en la formación 
permanente o recycíage continuo para 
posgraduados, muy necesaria en esta 
época de mutaciones tecnológicas. 

Las ponencias estu\iieron a cargo de 
calificados especialistas. 20 de ellos es- 
pañoles y el resto extranjero: dos in- 
gleses, un belga. un alemán y un nor- 
teamericano; con la participación de 
estos cinco ponentes se completó la 
información. singularmente en lo que 
se refiere a criterios y técnicas moder- 
nas ya empleadas en sus países. al mis- 
mo tiempo que hizo posible un intere- 
sante intercambio de experiencias. 

El amplio y variado programa del 
Curso permitió que se trataran los as- 
pectos tecnológicos y económicos de 
los transportes terrestres, marítimos y 
aéreos, iuntamente con su planiifcación. 
coordinación y política tarifaria. 

El problema es cada vez más com- 
pleio por la evolución hacia la sacie- 
dad urbano-industrial que nos ha lle- 
vado a una movilidad interior y a unas 
relaciones transnacionales cada vez más 
intensivas. por lo que el transporte 
figura con carácter preferente en toda 
política de desarrollo. Las inversiones 
son cada vez más grandes, tanto en 
infraestructuras como en material mó- 
vil, y con ello hay que considerar la 
aceleración tecnológica con la que la 
carretera se ha convertido en autopista 
de gran capacidad y amplias caracterís- 
ticas geométncas para un tráfico veloz; 
los ferrocarriles son cada vez más rá- 
pidos y se cita como eiemplo inicial 
de su llamado se~uttdo aliento el ser- 
vicio Tokio-Kobe. 70 trenes diarios en 
cada sentido de circulación a 210 kiló- 
metros por hora: en los Estados Uni- 
dos se encuentran en fase experimental 
los Meiroliners. que con turbotrenes de 
cuatro elementos. con seis turbinas de 
gas: llegarán a velocidades de 275 Km/ 
hora. Las previsiones para Europa, en 
cuanto a nuevas líneas de alta veloci- 
dad (250 Km/h.). se estiman en 4.700 ki- 
lómetros para el horizonte 1985. de los 
que corresponderán el 25 por 100 a la 
Unión Soviética. 

La evolución también ha sido grande 
en el transporte marítimo. dentro de 
lo que puede citarse el aumento de 
tamaño de los buques, singularmente 
en unidades de tráfico específico como 
los Ore Bulk Oil (OBO) o buques mix- 
tos para el transporte de graneles y 
petróleo y los superpetroleros que na- 
cieron a consecuencia del cierre del 
canal de Suez. Se ha llegado en estos 
Últimos a las 500.000 toneladas de car- 
ga y pronto se alcanzarán las 700.000 
toneladas. En el transporte aéreo tam- 
bién ha sido progresivamente incremen- 
tada la capacidad y la velocidad. ha- 



biéndose llegado ya a la explotación 
comercial de los aviones supersónicos 
con los primeros vuelos regulares del 
Concorde en las líneas transoceánicas 
que acaban de inaugurarse cuando re- 
dacto este comentario. 

Otro sistema con futuro es el trans- 
porte por tubería, ya con gran desarro- 
llo en algunos países y del que se trató 
en una ponencia. En los Estados Uni- 
dos supone el 20 por 100 del total y 
en Francia. Holanda y Rusia oscila en- 
tre el 15 y el 10 por 100. En España 
el sistema se inició hace veintidós años 
con el oleoducto Rota-Zaragoza (776 ki- 
lómetros), para servicio de las bases 
hispano-norteamericanas de utilización 
coniunta. Con el incremento del con- 
sumo de carburante en zonas interio- 
res habrán de establecerse nuevos oleo- 
ductos; asimismo el consumo de gas 
natural exigirá una red de gaseoductos. 
En las previsiones indicadas se estima 
que en 1980 el transporte por tuberia 
en nuestro país supondrá un 3 por 100 
del tráfico total interior, incluido el 
realizado por cabotaje. Se definen en 
la ponencia las características de este 
transporte económico y seguro (tipo 
de tubería. materiales, estaciones de 
bombeo, tendido, explotación y man- 
tenimiento, etc.). 

luntamente con la exposición de tec- 
nologías nuevas y convencionales de 
los distintos medios, se pone énfasis en 
su coordinación y en los sistemas de 
explotación que permitan aprovechar 
al máximo la funcionalidad y capaci- 
dad de infraestructuras y servicios a 
la vista de los crecientes potenciales 
de transporte debidos a un desarrollo 
socioeconómico acelerado en el que 
inciden el crecimiento demográfico, el - 
aumento de movilidad y la integración 
nacional y transnacional de mercados 
que sirven al gran consumo originado 
por el incremento poblacional y la ele- 
vación del nivel de vida. 

En los países desarrollados con pa- 
ralelismo, o al menos coexistencia de 
infraestructuras y servicios de transpor- 
te competitivos y complementarios. de- 
be tratar de llegarse a una explotación 
conjunta Óptima, y esto constituye una 
preocupación dominante de los Gobier- 
nos. Como consecuencia de ello se 
llevan a cabo, cada vez con mayor in- 
terés y rigor, estudios de distribución 
intermodal y de enlace de los distintos 
medios (accesos a puertos y aeropuer- 
tos, terminales de contenedores, etc.). 

Se trata. como es sabido, de estudios 
de la integración del transporte con- 
templado desde aspectos técnicos y eco- 
nómicos para aproximarse a soluciones 
óptimas. Sobre este tema se recuerda 
la recomendación de Armand; decía 
el fallecido politécnico y académico 
francés: «Guiado por buenas reglas 
económicas, el progreso de las técnicas 
reducirá las cargas que los transportes 
hacen gravitar sobre el país, contribu- 
yendo de modo importante al enrique- 
cimiento de la colectividad.» 

Todo ello debe recogerse en una 
planificación del sector que se inscribe 
cn los programas de nuestro Gobierno 

a los efectos de llegar a la máxima ren- 
tabilidad de las inversiones públicas y 
privadas y, en consecuencia, a costes 
sociales mínimos dentro de niveles de 
servicios aceptables. 

El transporte permite la distribución 
espacial y sectorial más conveniente 
para los hombres y sus actividades. lo 
que acredita su función primordial en 
el desarrollo y pone de manifiesto la 
necesidad de una planificación bien es- 
tudiada -en su definición física y en 
la programación de inversiones- y 
adaptada a una jerarquía de valores: 
los valores técnicos supeditados a los 
económicos. los económicos a los po- 
líticos y el político a los morales. 

En este aspecto es interesante seña- 
lar que la circunstancia geopolítica de 
una sociedad requiere unos medios ma- 
teriales organizados en infraestructu- 
ras y servicios, pero asimismo estos 
medios materiales pueden condicionar 
en gran medida a la sociedad a que sir- 
ven. Ahora bien, como tales medios de- 
penden a su vez de las inversiones que 
a ellos se destinan, tanto para el pri- 
nier establecimiento como para la ex- 
plotación y renovación. las decisiones 
de inversión son de gran transcendencia 
para el desarrollo de la sociedad. De 
aquí la importancia de una programa- 
ción económica correcta que responde 
a una planificación por la que los ex- 
pertos se acerquen todo lo posible a 
soluciones óptimas a partir de los ob- 
ietivos que fijen los políticos y de las 
disponibilidades crediticias para alcan- 
zarlos. 

Para llegar a estas soliiciones se pasa 
en los estudios de transporte por una 
serie de fases que comprenden la pros- 
pección de la demanda en generación y 
atracción de tráfico, relaciones interzo- 
nales y reparto intermodal, adopción y 
coordinación de alternativas, programa 
escalonado de inversiones y planes de 
actuación, tarifas a aplicar y tasas de 
rentabilidad. 

El análisis de rentabilidad se basa 
en un proyecto que define la oferta 
con la capacidad y nivel de servicio de 
las soluciones propuestas y los gastos 
de primer establecimiento y explotación. 

La importancia de la planificación se 
pone de manifiesto en diversas ponen- 
cias, como es lógico en una sociedad 
en gran desarrollo que debe preocupar- 
se por el futuro. 

La planificación del transporte debe 
responder a un programa global que 
deberá ser multimodal. dinámico y con 
un horizonte lo más aleiado posible. 
Asimismo debe estar ligada a la política 
que se adopte para el desarrollo, basa- 
da ésta en los obietivos generales de 
localización industrial. distribución po- 
blacional, niveles de renta, etc.. y otras 
específicas como el despegue de zonas 
subdesarrolladas, accesibilidad a gran- 
des núcleos urbanos y dotación de ni- 
veles de servicios aceptables en las zo- 
nas rurales para evitar el éxodo cam- 
pesino y hacer posible el aprovecha- 
miento de los recursos naturales. en 
muchos casos bloqueados por el aban- 
donismo y la falta de comunicacionec;. 

En varias ponencias se trató de la 
evaluación de proyectos de transporte, 
cuya dificultad es bien conocida. ha- 
ciendo mención a los análisis costes/ 
beneficios, análisis multi-criterios y a 
los nuevos métodos a base de modelos 
de potencial con los que se llega a 
una evaluación de tipo integrado res- 
pecto a los efectos del sistema de trans- 
portes en cuestión en la economia de 
su zona de influencia. Estos métodos 
son mucho más amplios y concretos 
que los clásicos que, en general, se li- 
mitan a optimizar beneficios directos 
sin contemplar otros aspectos de carác- 
ter indirecto. 

En todo caso la elección de solucio- 
nes no debe estar influenciada por vi- 
siones apasionadas ni intereses parti- 
culares; para evitar estos graves fac- 
tores negativos. los Gobiernos tienden 
cada vez más a apoyarse en minorías 
científicas y en los más altos niveles 
de la tecnología y de la Administra- 
ción; así se puede asegurar la idonei- 
dad de las soluciones adoptadas y con 
ellas el máximo beneficio para la co- 
lectividad. No había sido fácil hasta 
ahora ver claro en este complejo cam- 
po del transporte, con múltiples dis- 
torsiones e imponderables y escasez de 
estadísticas fehacientes. Pero parece que 
la situación se está superando. Los 
estudios de planificación se hacen hoy 
con mucho mayor rigor e información 
de base mucho más amplia. Transcribi- 
nlos la fiase del economista Bauni- 
gartner que se cita en la publicación 
que comentamos: «Se puede pensar 
que después de haber recorrido todo 
el círculo de las inversiones irraciona- 
les en transportes. se reconocerá la ne- 
cesidad de conseguir indicaciones pre- 
cisas y obietivas de los métodos racio- 
nales de estudio.» 

Concluimos con ella la recensión de 
esta importante publicación que recoge 
un amplio temario sobre las nuevas 
estrategias del transporte. los avances 
en las distintas tecnologías que sirven 
el sector, el planeamiento integrado de 
las alternativas modales hacia costes 
sociales mínimos y la política de inver- 
siones que trate de asegurar la máxima 
rentabilidad socioeconómica sin olvidar 
las prestaciones extraeconómicas. a ve- 
ces necesarias por razones militares, po- 
líticas o sociales. 

Subrayamos el interés de la edición 
que difundirá las enseñanzas del Curso. 
Y sabemos que como otras publicacio- 
nes del Centro de Perfeccionamiento 
Profesional y Empresarial ha sido muy 
bien acogida, lo que es una consecuen- 
cia lógica por el valor que tiene como 
libro de consulta para los especialistas 
de ese campo interprofesional que com- 
prende la técnica y la economia del 
transporte. 

Ampliar su difusión es el motivo que 
nos ha inducido a redactar la presente 
nota bibliográfica, informativa de este 
primer Curso general, que analiza pro- 
blemas y siembra inquietudes, respec- 
to a un sector básico de la economía 
nacional. 
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Teoría económica 
del transporte, 
por J. M. Thomson. 
Un vol. 19 x 13 cm., 301 págs. 
Alianza Universidad 
Madrid 1976. 

Dentro del Curso de  Ecoi~orñíu M& 
dernu de Alianza Universidad se ha pu- 
blicado recientemente el libro que co- 
mentamos. cuya finalidad es dar a CO- 

nocer el nuevo enfoque de la economía 
del transporte. en la que ha habido 
cambios sustanciales en los últimos vein- 
te años. 

Con esta rama de la ciencia eco- 
nómica sc trata esencialmente de fijar 
unas ideas y establecer unos criterios 
-desde luego flexibles. para que pue- 
dan adaptarse a la evolucionante co- 
yuntura de la sociedad- que sirvan de 
norma para una correcta distribución 
espacial y sectorial de los hombres y 
de las actividades que éstos deben de- 
sarrollar. 

Una de las diferencias esenciales que 
presenta la economia del sector es la 
evolución hacia estudios cuantitativos 
de magnitudes e incidencias; la meto- 
dología estadística y el ordenador han 
hecho posible la valoración lulo sensu 
de las decisiones y obtener una expe- 
riencia que permitirá abandonar en 
gran medida las especulaciones teóricas. 

El transporte se trata ahora como 
una rama de la economia del bienes- 
tar, en la que la economía de mercado 
juega un papel secundario. Antes se 
daba importancia a la competencia efi- 
caz -si bien lo más liberal posible- 
entre los distintos medios o mbdos de 
transporte, pero no se establccía una 
relación de éstos y de los sistemas en 
que se integraban con la planificación 
urbana y la ordenación regional, que 
contiene una definición cr priori del 
uso del suelo y de la localización de 
actividades. condicionantes básicos de 
los fluios de tráfico. 

Dentro de una planificación integral 
del desarrollo, el economista debe ve- 
lar por que los recursos presupuesta- 
rios se utilicen del meior modo posible, 
o sea que las infraestructuras y servi- 
cios que gracias a ellos se establezcan 
rindan los máximos beneficios en el 
aspecto económico y social. El tema es 
importante, ya que el transporte repre- 
senta una quinta parte de la actividad 
económica en los países industrializa- 
dos y las obras de autopistas, líneas fe- 
rroviarias, puertos y aeropuertos ' re- 
quieren inversiones muy grandes, y es 
preciso un análisis selectivo lo más ri- 
guroso posible que nos aproxime a la 
optimización. 

En nuestros días el desarrollo econó- 
mico genera un gran incremento de la 
demanda de transporte. que debe ser- 
virse con todos los medios que brinda 
la nueva tecnología del sector. siempre 

dentro de una bien estudiada distri- 
bución intermodal. 

Como señala el autor, el transporte 
es un servicio intermediario. un medio 
para un fin y no un fin en sí mismo, 
que hace posible el cambio de locali- 
zación de personas y mercancías. Es. 
pues, un eslabón en la cadena produc- 
ción-consumo y un instrumento de inte- 
gración social y cultural. 

La interdependencia de distintos sec- 
tores. así como las apetencias y nece- 
sidades humanas, coniplican en gran 
medida la planificación del transporte, 
ya que sus objetivos. previsiones y pro- 
gramas de actuación están condiciona- 
dos por el entorno socioeconómico .y 
varían según circunstancias específicas 
de las regiones y el grado de desarro- 
llo de éstas. En las primeras fases del 
desarrollo la demanda de transporte 
crece a mayor ritmo que la actividad 
económica, mientras que ambas llegan 
a igualarse en los países más desarro- 
llados. 

Se analiza el deseo de moviniiento, o 
sea. los diversos factores que generan 
la demanda de transporte: localización 
de vacimientos de materias primas e 
industrias de transformación; centros 
comerciales, movimientos residencia- 
trabaio. relaciones sociales, objetivos 
militares, acontecimientos culturales o 
dcportivw ctc. 

Se consideran los condicionantes. 
atractivos y disuasorios, que influyen 
en la demanda y la elasticidad de ésta 
a largo y corto plazo -naturalmente. 
cabe esperar un mayor grado de elas- 
ticidad a plazo largo que a corto-. 
así como las circunstancias que pueden 
determinar y su distribución e n t r e  
transporte público y privado. La curva 
convencional demanda versus precio es 
menos significativa en el transporte que 
en otras industrias; la inseguridad, la 
incomodidad y la pérdida de tiempo. 

en esperar o recorridos, pueden ser un 
factor más disuasorio que el precio, y 
esto es cada vez más acusado en una 
sociedad de mayor disponibilidad eco- 
nómica. Se viajará más a medida que 
el hombre disponga de más dinero y de 
más tiempo de ocio. y las características 
de los viajes pueden ampliarse inde- 
finidamente. 

Analiza el autor las .características 
económicas de los sistemas de transpor- 
te. señalando para las infraestructuras 
su elevado coste. el plazo de utilización 
muy largo y la dificultad de uso alter- 
nativo; la capacidad práctica mínima 
es muy alta y sólo aprovechable en 
pocas horas del año. Proveer ad initio 
una capacidad que tardará tiempo en 
necesitarse resulta costoso en intereses 
de amortización; pero la ejecución por 
fases siguiendo a la demanda puede ser 
también costoso por razones de cons- 
trucción. 

Las características económicas de las 
unidades móviles contrastan con las de 
la infraestructura. Su coste es mucho 
más accesible. salvo en casos extremos 
de grandes barcos o aviones; con el 
aumento de parques o flotas. el sistema 
se va adaptando progresivamente a la 
demanda. y existe la facilidad del uso 
alternativo en diferentes Iíneas o ser- 
vicios. 

Como consecuencia de las caracierís- 
ticas reseñadas hay tendencia al mo- 
nopolio en la provisión de infraestruc- 
tura y hacia la competencia en los servi- 
cios de transporte. El ejemplo más claro : 
de esta competencia es la atomización 
empresarial en el transporte de mercan- 
cías por carretera. Según una tabla de 
distribución que se incluye, en el Reino 
Unido hay 23.140 transportistas con un 
solo camión y solamente ocho empresas 
que tienen más de 500 camiones. 

Examina el autor los costos de los di- 
versos sistemas de transporte. conside- 
rando los de amortización de infraestruc- 
tura y material móvil y los gastos de 
conservación y explotación. El coste es 
una funcióp de la calidad y la demanda 
una función del precio y de la calidad: 
pero, por otra parte, una de las carac- 
terísticas diferenciales del transporte res- 
pecto a la mayor parte de la industria 
es que la calidad es también una fun- 
ción de la demanda. 

En cuanto a la planificación se des- 
criben las fases del proceso: definición. 
diagnóstico, proyección, restricciones. op- 
ciones, formulación. comprobación y eva- 
luación. señalando dónde y cómo puede 
introducirse la teoría económica. Como 
se dice, los economistas pueden diferir 
de los ingenieros en la apreciación de la 
importancia relativa de los problemas e 
incluso en lo que constituyen auténticos 
problemas. 

Se citan varios eiemplos de evaluación 
económica, comentando propuestas re- 
cientes para mejorar la infraestructura 
del transporte en Inglaterra. Daremos al- 
gunos datos respecto a la comparación 
de soluciones con túnel o puente para 
el paso del Canal de la Mancha, que es 
uno de los casos citados por el autor. 
El túnel de 51 kilómetros de longitud 



-37 de ellos baio el mar- sería sólo 
para el ferrocarril. cargando los auto- 
móviles en vagones para evitar los gases 
de los motores de  explosión. El puente 
de 33 kilómetros soportaría una auto- 
pista y una línea férrea. La solución 
en túnel es mucho mejor que la del 
puente. Los costes de primer estableci- 
miento son respectivamente de 141 y 351 
millones de  libras de  1969 y las tasas 
medias de rendimiento -se considera- 
ron dos hipótesis de tráfico- del 12 y 
el 5 por 100. 

Se dedica el último capítulo a las re- 
laciones entre la opción tecnológica y la 
eficacia económica en los sistemas de  
transporte. La función básica de la orga- 
nización económica es la de  llegar a la 
aplicación óptima de los recursos de  
hombres y materiales, o sea, canalizar 
éstos hacia soluciones correctas en  in- 
fraestructura y servicios y hacia el desa- 
rrollo progresivo de los sistemas adop- 
tados. La elección entre los sistemas 
alternativos es  una elección económica: 
la decisión de invertir en  investigación y 
desarrollo de nueves tecnologías es  una 
decisión económica. El tipo de  tecnolo- 
gía que se emplee es, consiguientemen- 
te, en gran parte el resultado de deci- 
siones económicas. 

Con estas consideraciones termina el 
libro comentado. en el aue  se Donen de  
manifiesto los factores econó&os res- 
ponsables del desequilibrio del sector v 
el enfoque de los economistas para S; 

corrección. que comprende el control de 
la planificación, las decisiones de inver- 
sión, la política tarifaria y una norma\¡- 
va legal que eliminen en lo posible de- 
ficiencias y perjuicios en cuanto a la 
afección del medio ambiente. seguridad 
y uso del suelo. 

o. LL. 

El aprovechamiento 
medio como 
instrumento de 
gestión urbanística, 
aspectos jurídicos, 
económicos y sociales 
por Ricardo Santos Díez. 
Servicio Central de 
Publicaciones del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
(en prensa). 

Recientemente. el jurado calificador 
del concurso público convocado en vir- 
tud de Resolución de  fecha 4 de  mayo 
de 1977 (<<B. O. E.» de 6 de junio de  
1977) de la Secretaría General Técnica 
del extinguido Ministerio de  la Vivien- 
da -en la actualidad. de Obras Públi- 
cas y Urbanism- acordaba premiar. 
en relación con el tema contenido en el 
título de este trabajo, a su autor, Ricar- 

do  Santos Díez, ingeniero de Caminos, 
iefe de la Sección de Infraestructuras. 
Tráfico y Servicios Urbanos del Centro 
de Estudios Urbanos de este Instituto. 
a quien desde aquí felicitamos cordial- 
mente. 

Con la aparición de la ley 19/75, de 
2 de mayo. de Reforma de la ley del 
Suelo y Ordenación Urbana -y conse- 
cuentemente con su Texto Refundido de 
9 de abril de 1976-, la normativa ur- 
banística existente fue modificada en 
muy diversos aspectos. Entre los diferen- 
tes elementos de cambio introducidos, 
quizá el más novedoso y complejo sea 
el mecanismo del aprovechamiento me- 
dio. 

Habría que señalar como problemas 
ciertamente más agudos y acuciantes de 
nuestro actual urbanismo el déficit de 
infraestructuras y de equipamiento co- 
munitario a nivel urbano, la desigual 
distribución de los beneficios y cargas 
del planeamiento y la excesiva privati- 
zación de los beneficios derivados de la 
ordenación. El nuevo mecanismo. den- 
tro de su compleja concepción. y enfren- 
tándose a estas deficiencias. pretende 
asegurar, por una parte, la obtención 
del suelo necesario para la ejecución de 
los sistemas generales -grandes infra- 
estructuras, zonas verdes, equipamiento, 
etcétera, a nivel de Plan Genenal-; tra- 
ta de conseguir -a través de un com- 
plicado sistema de cesiones y compen- 
saciones- un equitativo reparto de los 
beneficios y cargas que el planeamiento 
genera sobre los propietarios del mosai- 
co de parcelas originales: y aumenta de 
forma evidente la participación de la 
Administración actuante en los benefi- 
cios que se generan por la ordenación. 
desprivatizando una parte de los mis- 
mos - e l  diez por ciento del aprovecha- 
miento medio transformado en superfi- 
cie de suelo lucrativo- en favor de la 
colectividad. 

El aprovechamiento medio es. en re- 
sumen. un valor medio básico unitario 
de  los repartos que. tras las cesiones 
obligatorias y gratuitas por parte de la 
masa de propietarios de los terrenos ne- 
cesarios para la implantación de los sis- 
temas generales y la cesión del diez por 
ciento del mismo, todo propietario tiene 
derecho a recibir en suelo lucrativo (o  
en compensaciones) en función de la 
superficie que aportó al suelo califica- 
do  como urbanizable programado. 

Desde cuya definición. la intención 
del trabaio se centra en el análisis de 
la problemática que conlleva el aprove- 
chamiento medio a partir de su fijación 
-en el Plan General, aunque no exclu- 
sivamente- hasta sus últimas conse- 
cuencias, a lo largo de todo el desarro- 
llo de la gestión urbanística. 

La novedad del tema -novedad en 
el tiempo y en el espacio-. unida a la 
dificultad de interpretación del texto le- 
gal. ha llevado a la obligatoria novedad 
de tratamiento con que se ha desarro- 
llado el trabaio. Por otra parte, las fuen- 
tes a las que cabía acudir eran verda- 
deramente escasas en número, aunque 

pioneras en el tratamiento de la materia 
y realizadas por especialistas en los te- 
mas urbanísticos. 

Aún sin infravalorar en absoluto las 
dificultades de interpretación conceptual 
y de contenido inmersas dentro de  la 
propia expresión legal del nuevo meca- 
nismo, y que a su vez producen proble- 
mas metodológicos, el autor profundiza 
en una de sus dificultades mayores: la 
problemática derivada de su cuantifica- 
ción y su tratamiento numérico. Den- 
tro de este contex!o. y partiendo de las 
premisas básicas contenidas fundamen- 
talmente en el artículo 12 de la propia 
ley, se sugieren distintas alternativas pa- 
ra realizar la compleja homogeneización 
de los valores relativos de cada uso e 
intensidad a que el suelo será destina- 
do  de acuerdo con las determinacio- 
nes del planeamiento. Sin ocultar el gra- 
do  de subietividad que esta fijación pue- 
de llevar consigo a lo largo de  los dife- 
rentes coeficientes que la conforman. 

La fijación del aprovechamiento me- 
dio de la totalidad del suelo urbaniza- 
ble programado y. en su caso, de los 
sectores que lo integran. se formula de 
manera matemática generalista y simple, 
llamándose especialmente la atención 
sobre el específico papel que las super- 
ficies dedicadas a sistemas generales tie- 
nen en el desarrollo de dicho cálculo. 
Tras la obtención del aprovechamiento 
medio total y e¡ de cada sector. se plan- 
tea la triple posibilidad -mayor. igual 
o menor- con respccto al aprovecha- 
miento medio general, iniciándose la pri- 
niera etapa, a nivel de Plan General, de 
cesiones v compensaciones intersectoria- 
les. Sin embargo, la virtualidad del me- 
canismo no se agota a este nivel. sino 
que sigue siendo activo a lo largo de 
las fases posteriores de la gestión urba- 
nística. Así, tras la aprobación de los 
Planes Parciales -en los que realmen- 
te se realiza la gestión del Plan-. es 
cuando se lleva a efecto la verdadera 
asignación. en localización y en mag- 
nitud, de los derechos de aprovecha- 
miento de cada uno de los propieta- 
rios, en la reparcelación o la compen- 
sación, en función del sistema de ac- 
tuación que se siga para la ejecución 
del Plan. A este nivel se plantean los 
auténticos repartos y cesiones, incluida 
en estas últimas la cesión del diez por 
ciento del suelo lucrativo a favor de  
la Adniinistración actuante. 

Metodológicaniente. se trata de ana- 
lizar la mayor parte de la casuística que 
en la práctica se puede presentar. Se 
analizan sectores excedentarios y defici- 
tarios y dentro de cada uno de ellos las 
diversas situaciones posibles respecto al 
aprovechamiento medio. En algunos ca- 
sos, ante problemas de interpretación. 
se presenta una gama de posibles solu- 
ciones, adoptándose la que parece más 
probable. A grandes rasgos. tras el cálcu- 
lo de los diferentes coeficientes que dan 
lugar a un coeficiente final de homoge- 
neización, la metodología propuesta es 
la siguiente: A nivel de Plan General. 
se obtendrá. con las observaciones quc 
se indican, el aprovechamiento (total 
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medio) de cada zona. de cada sector y 
de la totalidad del suelo urbanizable 
programado, analizando la situación que. 
con resoecto a este último. tienen los 
Sectores' excedentarios y deficitarios de 
aorovechamientb ,medio. obteniéndose 
después los derechos iniciales de los pro- 
pietarios. A nivel de Plan Parcial. se 
analizan en cada caso las cesiones de 
los sectores excedentarios. su posible lo- 
calización en función de la división en 
polígonos. estudiándose diversas alterna- 
tivas. así como las compensaciones ini- 
ciales a que hubiere lugar y las cesio- 
nes obligatorias del diez por ciento del 
aprovechamiento medio «restante». Pa- 
ra, por último. tras la contrastación f i -  
nal, analizar las compensaciones o cesio- 
nes finales que resulten necesarias. Es 
decir. se desciende en la escala de pla- 
neamiento y en la gestión. y consecuen- 
temente en la concreción espacial de 
los derechos de aprovechamiento: tota- 

lidad de suelo urbanizable programado. 
sector. polígono y parcela. 

Esta metodología es aplicada a un 
ejemplo concreto que aporta la clari- 
dad expositiva necesaria para la com- 
pleta comprensión de todo lo indicado. 
ejemplo que. en el anexo 3, se ha pro- 
gramado para su cálculo mecanizado en 
una pequeña máquina de bolsillo. 

El trabajo se completa con un capí- 
tulo introductorio en el que se analizan. 
cntre otros aspectos. los sistemas de dis- 
tribución de beneficios y cargas deriva- 
dos del planeamiento urbanístico en ge- 
neral. con una breve visión de los paí- 
ses de Europa Occidental y, con mayor 
detalle, el caso de España. donde se 
analizan los diversos sistemas de actua- 
ción y la institución reparcelatoria. El 
aprovechamiento medio es estudiado a 
continuación, analizándose su concepto 
y aquellas tres principales finalidades 
que le son propias: obtención gratuita 

del suelo necesario para la ejecución 
de los sistemas generales. una más equi- 
tativa distribución de los beneficios y 
cargas del planeamiento entre los dis- 
tintos propietarios y la recuperación por 
parte de la colectividad -a través de 
la Administración actuante- de una 
parte de las plusvalías generadas por 
el desarrollo urbanístico. Este capitulo 
se completa con un breve análisis de 
la diferenciación existente entre el apro- 
vechamiento medio y la reparcelación y 
con una referencia a aquel mecanismo 
según la categoría del suelo de que se 
trate. El capítulo sexto contiene. ade- 
más de algunas consideraciones genera- 
les y específicas. la explicitación de de- 
terminados aspectos jurídicos. sociales 
y económicos que han sido analizados a 
lo largo del estudio. Dos anexos, ade- 
más del indicado anteriormente, comple- 
tan el trabajo. 

Bibliografía sobre: 
Equipamiento Urbano y Servicios Públicos 
por Eduardo Elkouss 

NOTA ACLARATORIA 

Los cinco volúmene; «Documentación Local y Urbanística,, 
editados por el IEAL -Instituto de Estudios de Administración 
Local- han sido la base de esta recopilación bibliográfica y dc 
la nomenclaiura utilizada. 

Por interpretarse que el campo de acción temático del Equi- 
pamiento Urbano resulta actualmente impreciso -al no en- 
marcarse en ninguna disciplina determinada o, caso contrario. 
tampoco es claramente identificable tanto en extensión como 
contenid*. hemos pretendido establecer lo que a nuestro cri- 
terio resulta más específico. 

Los temas considerados son: 
1. Equipamiento Industrial y Comercial. 
2. Equipamiento Recreativo y Espacios Verdes. 

3. Equipamiento Educacional y Cultural. 
4. Equipamiento Turístico. 
5. Equipamiento Urbano: Temas Varias. 
6. Equipamiento Urbano y Servicios PUblicos. 
Los temas que se consideran excluidos son: 
1 .  infraestructura Vial: Tráfico. 
2. Medio Ambiente; Contaminación: Degradaciones; R¿. 

cursos Naturales: Ecología. 
La presente selección incluye libros diversos y revistas espe 

cializadas en inglés. francés. italiano, alemán y español. y es una 
síntesis de más de 12.000 artículos - e n t r e  libros y revistas- 
relativos a la ciudad y al territorio. en general. 

Este material tiene por fin facilitar una publicación biblio- 
gráfica sobre el tema «Equipamiento Urbano». a ser realizada 
por medios especializados del IEAL. 

Equipamiento industrial 
y comercial 
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tructura y ditián~ica del Comercio de Madrid. Madrid. 1973. 
2 tomos. 

CELLARD: Le Coni~izerce o1 Villes NouI~~IIL's. París. BIRP, n." I l .  
1974. Pág. 14. 
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tana de Madrid. C. y T., 1975, n." 4. Págs. 9-26. 

CONROY, Michael E.: Alternative. Strategies for Regional Indus- 
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CORONIO, Guy: Commerce et artisanet. Paris. Centre de Recherche 
d'Urbanisme. Págs. 206. 

DELOROZOY, Robert: Le Cornmerce et ses Probl&mes. Paris. 
BIRP. nP 11, 1974. Págs. 20-23. 

DELSAUT. Pierre: Le localisation des gmirds établissernents iir- 
dustriels. París. CIAURP. vol. 22. enero 1971, págs. 52. 
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