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El  número 304 de la revista Economía Industrial
desarrolla  dos conceptos de alto valor estratégico
para  la empresa: la organización de la
producción  en las empresas manufactureras y
los  factores que contribuyen al éxito comercial
en  una economía globalizada.

Diecisiete  especialistas analizan en el número 306
de  la revista Economía Industrial el proceso de
internacionalización  de compañías españolas así
como  las pautas de comportamiento y el papel
jugado  por la inversión extranjera y las
multinacionales  en España.

Los  intangibles se han convertido en un activo
estratégico  del patrimonio de las empresas. Sin
intangibles,  la empresa resulta hoy tan
inconcebible  como si careciera de capital o de
trabajo.  Ello justifica la dedicación
monográfica  del número 307 de Economía
Industrial  a reflejar y analizar esta realidad.
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I+D  EN AUTOMOCIONL a industria  de  la  automoción,  en
tendiendo  por  tal  el  sector  de  fa
bricación  y el  de  equipos  y com

ponentes  para  el  automóvil,  se  mantie
ne  todavía,  a pesar  del  empuje  de  otros
sectores,  como  el  primer  sector  indus
trial  del  mundo.  Ni  la  electrónica,  ni
las  telecomunicaciones,  ni la informáti
ca,  por  citar  industrias  de  moda,  han
conseguido  desplazarla  de  ese  lugar
cuando  el  automóvil  ha  cumplido  ya  su
primer  siglo  y  a  pesar  de  sus  crisis  pe
riódicas  y  de  su propia  madurez  como
industria.

También  en  España  ocupa  ese  mis
mo  primer  puesto  entre  todos  los secto
res  industriales.  A  su  vez,  la  automo
ción  ha  colocado  a  nuestro  país  en  el
mapa  mundial  de  la  industria  como
quinto  productor  mundial  y  tercero  de
Europa.

Estos  hechos  hablan  por  sí  solos  y  hacen  superflua
cualquier  consideración  adicional  sobre  la importancia  de
la  automoción.  Para España,  simplemente  es un  sector  ca
pital  en  sí  mismo  y  como  motor  de  toda  una  constelación
de  actividades  (concesionarios,  talleres,  repuestos,  segu
ros,  financiación,  publicidad,  recaudación  de  impuestos  y
un  largo  etcétera).p ero si jamás  ha  habido  dudas  sobre  la  contribución

del  sector  a  la  economía  española,  y  menos  aún  en
los  últimos  veinte  años,  las  ha  habido  en  cambio

sobre  su contribución  al  desarrollo  y a  la  innovación  tec
nológicos,  herencia  de  un  modelo  de  producción  implan
tado  en  los  sesenta  sobre  la base  de licencias  de  construc
tores  extranjeros.  No  se  trata  de  debatir  ahora,  desde  la
revista  DESARROLLO TECNOLOGICO, si  esa  decisión  fue
correcta  o incorrecta  desde  el  punto  de vista  de  la I+D,  si
no  de  averiguar  dónde  está  el  sector  en  este  punto  y qué
es  posible hacer  para  el futuro.

Lo  primero  a  tener  en  cuenta  es  que  el  desarrollo  y  la
innovación  tecnológicos  en  el  campo  de  la  automoción
han  cambiado  de  manera  radical  en  los últimos  tiempos  y
en  todo  el mundo.  En  los cien  años  de  esta industria  se  ha
pasado  de  una  situación  en  la que  el constructor  del  vehí
culo  acometía  en  solitario  el  diseño  y  el  desarrollo  de  un
modelo  a  otra  en  la  que  define  el  producto,  desde  consi
deraciones  de  marketing  como  punto  de  partida,  y trasla
da  a  la  industria  de  equipos  y  componentes  la  exigencia
—y la responsabilidad— de la I+D  y de  la calidad.

Como  es de  esperar,  lo que  rige para  fabricantes  de  au
tomóviles  y  de  equipos  y  componentes  en  todo  el mundo
vale  también  para  las  empresas  españolas  del  sector.  No
es  imaginable,  en  una  industria  globalizada,  que  pueda
haber  alguna  excepción  por  razones  de  nacionalidad  o  de
actividad,  y  no  la  hay para  España:  los  constructores  ins
talados  aquí  desarrollan  sus  modelos  a partir  de  las  pautas

mundialmente  aceptadas  y exigen  a  las
empresas  de  la  industria  auxiliar  las
mismas  condiciones  que  a  sus  provee
dores  del  resto  del mundo.

Así,  como  corresponde  a  esta  globa
lización,  los constructores  españoles  de
automóviles  y  vehículos  industriales
trabajan  estrechamente  conectados  con
sus  casas  matrices  e  incorporan  a  sus
productos  y  a  sus  procesos  de  fabrica
ción  las  mismas  tecnologías  que  las
plantas  de  Europa  o  Japón.  En  el  caso
de  que  desarrollen  alguna  actividad  de
I+D,  ésta  se  inserta  en  las  actividades
de  I+D  de  cada  marca  y forma parte  de
la  red internacional  de  la casa matriz.

tro  es  el  problema  del  sector  de
equipos  y  componentes  para  au
tomoción  en  las  empresas  espa

ñolas  que  no  son,  a  su vez,  subsidiarias
de  una  multinacional.  Como  dijo  a  DESARROLLO TECNO
LOGICO el  Director  General  de  Sernauto,  José  A. Jiménez
Saceda,  «hoy  se  está investigando  el coche  del  futuro  y se
está  decidiendo  lejos  de  España,  allí  donde  están  los cen
tros  de  decisión  de  los  constructores.  El  que  no  esté  allí
está  perdiendo  la  posibilidad  de  concurrir  mañana  a  ser
proveedor  de  componentes.  Por  estar  allí  quiero  decir
desde  las  primeras  fases  del  diseño,  para  poder  influir  en
la  toma  de  decisiones.  Por  esto  es fundamental  contar  con
una  tecnología  propia».

El  diagnóstico  del  Sr.  Jiménez  Saceda  se  podrá  decir
más  alto,  pero  no  mejor.  Ante  la  nueva  fórmula  de  rela
ción  que  se  ha  impuesto  en  el  mundo  entre  constructores
y  fabricantes  de  equipos  y componentes  —y eso, sin entrar
en  la  permanente  exigencia  de  reducción  de  costes—, la
clave  del éxito  de  los  proveedores  españoles  está en  la in
ternacionalización  y  en  la  capacidad  de  resolver  unas  de
mandas  de  los constructores  que, cada  vez más,  requieren
del  proveedor  un  mayor  aporte  de  innovación  tecnológi
ca.  En  este  sentido,  uno  de  los grandes  del  sector,  el pre
sidente  de Ficosa  Josep  María  Pujol,  que  lo es  también  de
Sernauto,  se  permitía  recientemente  la  ironía  de  afirmar
que  «indirectamente,  la postura  de  los fabricantes  nos  ha
ayudado  mucho  porque  la  presión  nos  ha  obligado  a  ser
creativos».

Algunas  de  las  empresas  españolas  del  sector  ya  saben
todo  esto  (y  se  encuentran  entre  las  principales  del  mun
do),  pero  la  inmensa  mayoría  va  a  tener  que  cambiar  mu
cho  y  atender  las  demandas  de  los  fabricantes  si  quiere
sobrevivir  en  el  que  posiblemente  es  el  sector  más  com
petitivo  de  la industria  mundial.

A  su  vez,  la  Administración  puede  ayudar.  Al  menos
ésa  es  la  sensación  que  comparten  las  empresas  del  sec
tor,  sean  constructores  o fabricantes  de  equipos  y compo
nentes.  Muchos  de  ellos,  entrevistados  para  estas  páginas,
sugieren  incluso  fórmulas  que  pueden  funcionar.
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LOS FABRICANTES
TRAS LADAN

LA INNOVACON
DE COMPONENTES

que  el fabricante  define  el producto,  bajo  consideraciones  de marketing  en gran
medida,  y traslada  a la industria  auxiliar  y de componentes  la exigencia —y la

responsabilidad—  de la I+D y de la  calidad.  Los  constructores  españoles  de vehículos,
gracias  a que  pertenecen  a grandes  grupos  mundiales,  ocupan  una  posición

confortable  en este  terreno  y su competitividad  no ofrece  dudas.  También  algunas
empresas  españolas  del sector  de componentes  han  tomado  nota  de esta  tendencia  (y se

encuentran  entre  las principales  del  mundo),  pero  la inmensa  mayoría  va a tener  que
cambiar  mucho  y atender  las demandas  de los fabricantes  en este sentido  si quiere

sobrevivir  en el que  posiblemente  es el sector  más  competitivo  de la industria.N ingún sector  presenta  en Es
paña  una  tarjeta  como  el  de
automoción:  su  facturación
—la de  las  empresas  agrupa

das  en  ANFAC  (Asociación  Nacio
nal  de  Fabricantes  de  Automóviles  y
Camiones)—  representa  regularmen
te,  año  tras  año,  alrededor  de  un  5%
del  Producto  Interior  Bruto  (PIB)
nacional;  a  precios  de  mercado,  casi
tres  billones  y  cuarto  de  pesetas  en
1994,  último  ejercicio  disponible.

La  primera  impresión  de  encon

trarse  ante  el  sector más  potente  de  la
industria  española  se  refuerza  si  se
examina  cualquier  otro  dato.  Es  el
primero  en  exportación,  un  billón  y
cuarto  de  pesetas  en  ese  mismo  año

(el  74%  de su producción),  lo que  re
presenta  el  2 1,4%  de  las  exportacio
nes  españolas.  Da  empleo  directo  a
73.000  personas.  Sus  inversiones  al
canzaron  en  1994  los  161.000 millo
nes  de  pesetas.

Caben  algunas  matizaciones.  El
volumen  de  facturación  que  se  apun
tan  los constructores  no  procede  sólo
de  su  producción  en  España  porque
importaron  más  de  medio  millón  de
vehículos  en ese  año por  valor  de  me
dio  billón  de  pesetas  —aunque el  sal-

El  desarrollo y la
innovación  tecnológicos

en  el campo  de la
automoción  han

cambiado  de
manera  radical  en

los  últimos
tiempos.  En  los

cien  años  de esta
industria,  se ha

pasado  de una  situación
en  la  que el fabricante

acometía  en solitario  el
diseño  y el desarrollo  de

un  modelo  a otra  en la

A  LA INDUSTRIA
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Un  sector en alza

1991  1992  1993  1994  1995

FacturaciónExportación

do  de  la balanza  comercial  del  sector
sigue  siendo  favorable  a  las  exporta
ciones— e incluye  también  el  valor  de
los  componentes  y  equipos  produci
dos  por  la  industria  auxiliar  española
e  incorporados  a  los  vehículos  de
producción  nacional.

Efectivamente,  detrás  de  los  cons

tructores  se  levanta  otro  poderoso
sector,  el  de  la  industria  de  compo
nentes  del  automóvil.  Sin  tener  en
cuenta  a  las  marcas  meramente  im
portadoras,  al igual  que  en  el  caso  de
los  fabricantes  de  vehículos,  las  ci
fras  que  ofrece  el  sector  no  son  me
nos  impresionantes.
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¿Cuáles  considera  que  son  los fac
tores  determinantes  de  la competiti
vidad  en  el sector?

De  los  aspectos  industriales,  el
empleo  de  la  Ingeniería  Simultanea
en  la  concepción  y  desarrollo  de  los
nuevos  productos,  al  mismo  tiempo
que  sus  procesos  de  industrializa
ción.  Este  factor  no  sólo  es  determi
nante  por  el  acortamiento  de  los pla
zos  de  desarrollo,  sino  que  incide
decisivamente  en  la  calidad  del  pro
ducto,  su precio  de  fabricación  y las
inversiones  a realizar.

En  segundo  lugar,  pero  íntima
mente  ligado  a  lo  anterior,  la  rela
ción  fabricante-proveedor,  que  en
Cifron  Hispania  entendemos  como
partenariado,  un  compromiso  mu
tuo  en el  desarollo  conjunto,  calidad,
precios,  plazos  y volúmenes.

En  tercer  lugar,  la  flexibilidad  y
polivalencia  de  las  inversiones  reali
zadas,  adecuadas  al  producto  y  a  su
volumen  de  producción.

Finalmente,  el  dominio  y  la  asi
milación  de  la  tecnología  a  través
del  desarrollo  de  los  recursos  huma
nos  mediante  un  sistema  de  forma
ción  continua.
¿Cuál  cree  Vd.  que  es  el  nivel  de
competitividad  de  las  empresas  es
pañolas?

Los  fabricantes  del  sector  hemos
realizado  en  los  últimos  cuatro  años
inversiones  muy  fuertes  que  sitúan
nuestras  industrias  en  niveles  de
competitividad  iguales  a  los del  res
to  de los  países  de Europa.
¿Qué  importancia  tiene  la  tecnolo
gía  como factor  de  competitividad?

La  tecnología  es  determinante  en

Según  Sernauto  (la  Asociación  de
Fabricantes  de  Equipos  y  Componen
tes  para  Automoción),  la  facturación
de  las empresas  asociadas  se  acercó  a
los  dos  billones  de pesetas  en  los últi
mos  años,  de  los  que  regularmente
exporta  la mitad,  hasta  llegar en  1995

el  sector,  tanto  la  que  incorpora  el
producto  como  la  que  se  pone  en
juego  para  su  fabricación  competiti
va.  La  tecnología  de  producción  ha
evolucionado  a  una  velocidad  tal  en
los  últimos  años  que  es  tan  impor
tante  como  las propias  innovaciones,
sobre  todo  su  asimilación  y dominio
por  los recursos  humanos.
¿Qué  considera  necesario  para  me
jorar  el  nivel  tecnológico  actual?

Algunos  sectores  de  la  industria
proveedora  deben  acompasar  su  ni
vel  tecnológico  al  de  la industria  ter
minal.  De  manera  general,  es  muy
importante  la  adecuación  de  los  ci
clos  de  Formación  Profesional  a  la
evolución  tecnológica  permanente.
¿Hay  algo  que puedan  hacer  las Ad
ministraciones  Públicas?

En  primer  lugar,  deben  adecuar
los  diferentes  ciclos  de  enseñanza
técnica  y  seguir  con  el fomento  de  la
formación  continua  de  la  empresa.
También  sería  deseable  una  poten
ciación  sectorial  de  institutos  tecno
lógicos,  con  medidas  de  fomento
apropiadas  a  la  importancia  o  nece
sidad  de  desarrollo  de  cada  sector
específico.
¿Su  empresa  conoce  y  utiliza  las
ayudas  que  concede  la  Unión  Euro
pea  a  través  del  Programa  Marco
de  I+D?

Estas  ayudas,  en  general  orienta
das  a la I÷D  básica,  son más  adecua
das  para  el  fomento  de la  innovación
en  origen  en  los  centros  de  diseño;
mientras  que  la  industria  del  sector
en  España  precisa  el  fomento  de  la
innovación  tecnológica  aplicada  a
procesos  industriales.

a  una  producción  por  valor  de  2,2 bi
llones,  de  la que  exportó  el 48,6%.

UN SECTOR COMPETITIVO. Una  primera
deducción  inmediata  que  sugieren  es
tas  cifras  es  que  la industria  española
de  automoción,  tanto  constructores
de  vehículos  como  proveedores  de
equipos  y  componentes,  debe  de  ser
sobresaliente  en  alguno,  al menos,  de
los  factores  que  definen  la  competiti
vidad:  precio,  calidad,  servicio  y  tec
nología.

A  tenor  de  la posición  de  los fabri
cantes  españoles,  tanto  de  vehículos
como  de  equipos  y  componentes,  en
un  mercado  global  tan  exigente  como
el  del  automóvil,  la  industria  españo
la  es  absolutamente  competitiva  en
precios,  calidad  y servicio.

Las  exportaciones  sostienen  esta
afirmación.  Aunque  en  su mayor  par
te  se  dirigen  al  ámbito  de  los  países
de  la  Unión  Europea,  donde  ya  no
encuentran  barreras  de  ningún  tipo,
se  empiezan  a  abrir  paso,  en  volúme

Seguridad,
aligeramiento de
peso y protección
del  ambiente  son
los  campos  estrella
de  la innovación

nes  todavía  modestos  pero  ya  signifi
cativos  en  otras  regiones  mucho  más
duras  desde  el  punto  de  vista  de  la
competencia  como  América,  Asia  y
Oceanía  (ver cuadros).

EL  ESTADO DE LA I+D. En  cuanto a  tec
nología,  la  auténtica  medida  del  desa
rrollo  tecnológico  de  una  empresa  en
automoción  se  cifra  en  la  tecnología
de  producto  más  que en  la de  proceso,
es  decir,  en la capacidad  de desarrollar
un  nuevo  modelo  de  vehículo.  Ade
más,  existen  ahora  mismo  tres grandes
áreas  de  desarrollo tecnológico  de pro
ducto  (seguridad, aligeramiento  de pe
so  y  protección  del  medio  ambiente),
que  son los campos  estrella de  la inno
vación  sobre  los  que  se  va  a  producir
el  coche  del futuro.

ARNAUD  DE  DAVID BEAUREGARD
DIRECTOR  DE  LA  DIVISI0N  DE ACTIVIDADES  MECANICAS
Y  DE  SERVICIO  DEL  GRUPO  PSA

“Algunos proveedores deben
acompasar su nivel tecnológico”
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Tanto  el  desarrollo  íntegro  de  un
nuevo  vehículo  como  las  tres  áreas
tecnológicas  citadas  son  a  su  vez
campos  interdisciplinares  en  los  que
coinciden  muy  diversas  tecnologías,
aunque  la electrónica  y la  informática
jueguen  un  papel  cada  vez  más  im

portante  en la  I+D  del sector.
Esta  complejidad  creciente,  que

exige  cada  vez  mayores  recursos  hu
manos  y  materiales,  explica  también
el  fenómeno  de  globalización  de  la
investigación  tecnológica  en  el  sector
de  automoción  y la necesidad  de  con-

Banco  de rodaje  de bombas de inyección diesel (arriba),  de Lucas Automotive,  y caja
de  cambios secuencial (izquierda) desarrollada por  Opel.

COMPONENTES

Dónde va la exportación
 1994
1995
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centrar  los  esfuerzos  y  la  gestión  de
T+D en  los grupos  constructores  y no
en  las marcas.

l±D  UE PROU1TO  EN EsPtÑ.  En  Espa
ña  es  bien  sabido  que  no  existe  ya
ninguna  empresa  independiente  de
fabricación  de  vehículos,  en  la  medi
da  en  que  todas  pertenecen  a  alguno
de  los  grandes  grupos  multinaciona
les  del  sector.  El debate  sobre  el  gra
do  de  contribución  real  de  los  cons
tructores  de  vehículos  al  desarrollo
tecnológico  de  la  industria  de  auto
moción  en  España  ha  quedado  viejo:
la  situación  española  no  es  diferente
de  la  de otros  paises.

Así,  no  es  particularmente  intensa
la  actividad  de  I+D  de  los nueve  gru
pos  multinacionales  con  factorías  en
España  (Fiat,  con Iveco-Pegaso;  Ford;
General  Motors,  con  Opel;  Mercedes
Benz;  Nissan;  PSA,  con  Citroén  y
Peugeot;  Renault,  con  FASA-Renault

Transftr lineal para mecanizado de culatas (arriba), de
Etxe-Tar; modelación a escala de modelos reales, en el
Instituto  de 1+0 del Centro Técnico de Nissan (derecha) y
bomba de aceite Lotus mecanizada (sobre estas líneas).

y  Renault  Vehículos  Industriales;  Su
zuki,  con Santana-Motor,  y  Volkswa
gen,  con  Volkswagen  y  Seat),  sin  lii
cluir  las filiales  de  algunos  de  ellos en
la  industria auxiliar.

Hay  constructores  que  disponen  de
medios  para  realizar  actividades  de
I+D,  como  es  el  caso  de  Fasa  Re
nault,  si  bien  no  tienen  identificada
una  unidad  específica  de  investiga
ción  y  desarrollo  dentro de  su estruc
tura.  Tan  sólo  dos  empresas,  Seat  y
Nissan,  cuentan  en  España  con  cen
tros  técnicos  capaces  de  acometer  el
desarrollo  íntegro  de  un nuevo mode

lo.  Lógicamente,  en  ambos  casos  se
trata  de  centros  que  forman  parte  de
las  redes  mundiales  de  I+D  de  sus
grupos  respectivos.

El  Centro  Técnico  de  Martoreil.
Creado  en  1975,  el  Centro  Técnico

de  Seat  en  Martorell  se  vió  impulsa
do  por  el  Plan  Estratégico  que  Seat
acometió  para  asegurar  su  continui
dad  tras  la  ruptura  con Fiat  en  1981.
Su  primer  producto  fue  la  primera
generación  del  modelo  Ibiza  (antes
había  realizado  el  modelo  Ronda  pe
ro  consistía  en  una  mera  remodela
ción  del  Ritmo  de  Fiat),  aunque  reci
bió  colaboraciones  decisivas  de  Ital
design  en  el diseño  exterior  e  interior
del  coche,  de  Karmann  en  la  indus
trialización  de  la  carrocería  y  de
Porsche  en  motorización.

La  entrada  de  Seat  en  la  órbita  del
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grupo  Volkswagen  no  redujo  el  papel
dei  Centro  Técnico  de Martoreil,  sino
que  recibió  un  nuevo  impulso  por  la
voluntad  de  la  matriz  de  desarrollar
productos  diferenciados.  Con  una  in
versión  anual  de  alrededor  del  3% de
la  facturación  en  I-i-D, el  Centro  Téc
nico  de  Martoreil  trabaja  ahora  si
multáneamente  en  siete  proyectos  de
desarrollo  de  nuevos  modelos  y deri
vados  de otros  ya existentes.

El  Centro  trabaja  asimismo  en  la
actualidad  en  nuevas  generaciones  de
motopropulsores  —cte mejores  presta
ciones,  menor  consumo  y  más  hm-

No  es muy  intensa
la  actividad de I+D
de los 9 grupos
multinacionales
con  factorías  en
España

pios— y  en  la  reducción  de  emisiones
en  motores  actualmente  en  produc
ción;  en  el  desarrollo  de  nuevas  me
didas  de  seguridad  y  en  la  incorpora
ción  de  componentes  reciclables.

Los  centros  de  Nissan.  Nissan  Es
paña  heredó  de  la  antigua  Motor  Ibé
rica  dos  centros  técnicos.  Integrados
ambos  en  la  estructura  de  I+D  de
Nissan  en  1980, el Centro  Técnico  de
Desarrollo  de  Vehículos  adscrito  a
Nissan  Motor  Ibérica  y  sito  en Barce
lona  ha  participado  en  el  desarrollo
de  vehículos  como  los  todo  terreno
Patrol  y  Terrano  II  y  el  monovolu
men  Serena  y  desarrolló  íntegramen
te  la furgoneta  Vanette.

Este  Centro  Técnico  incluye  el
Centro  de  I÷D  de  Nissan  Vehículos
Industriales,  responsable  del  desarro
llo  de  camiones  y  furgonetas  medias

¿Cuáles  considera  que  son  los facto
res  determinantes  de  la  competitivi
dad  en el sector?

La  competitividad  en  automoción
puede  resumirse  de  la forma  siguien
te:  será más  competitiva  aquella  em
presa  que  en  calidad,  precio  y  servi
cio  sea capaz  de poner  en el  mercado
la  gama  de  vehículos  que  éste  de
mande  en un momento dado.

Para  ello,  su  actividad  comercial
debe  ser capaz  de  detectar  la  deman
da  y  responder  al  mercado  con  rapi
dez  y  agilidad;  su diseño  e ingeniería
deben  ser  capaces  de  responder  tam
bién  de  forma  rápida a  las especifica
ciones  de  los  clientes  en  cuanto  a
prestaciones  y  calidad;  y  el  proceso
de  fabricación  debe  conseguir  que
esos  vehículos  puedan  fabricarse  al
mínimo  coste.

En  consonancia  con  lo anterior,  el
conjunto  productivo  debe  ser  flexi
ble,  tanto técnica  como  laborahnente,
y  capaz de  optimizar  la utilización  de
todos  los  recursos.  Para  ello,  aparte
de  dotarse  con  los  sistemas  de  ges
tión  apropiados,  es  vital  contar  con
unos  recursos  humanos  formados,
motivados  y  capaces  de  poner  en
práctica  todo lo que  las nuevas  tecno
logías  aportan  al  sector  gracias  a  un
proceso  de  entrenamiento  continuo  y
de  vanguardia.  Desde  hace  años,  el
lema  de  nuestro  Centro  de  Forma
ción/Escuela  Universitaria  Formar
para  triunfar  viene  aplicándose  am
pliamente  con total convicción.
¿Que’  nivel  de  competitividad  cree
Vd.  que  tienen  las empresas  españo
las  del sector?

El  nivel  de  competitividad  de  las
empresas  españolas  es  en  estos  mo
mentos  alto y el reto principal  consis
te  en  establecer  una  dinámica  perma
nente  de  mejora  en  todas  las  áreas
mencionadas  anteriormente.
¿ Que  importancia  atribuye  a  la  tec
nología  como factor  de  competitivi
dad?

La  tecnología,  de  producto,  de
proceso  y  de  gestión,  es  la  base  que
asegura  la  competitividad  actual  y
que  garantiza,  si se desarrolla  de  for
ma  apropiada,  la  competitividad  del
futuro.  Sin  embargo,  invertir  en  tec

nología  de  equipos  sin invertir  para
lelamente  en  formación  de  los usua
rios  de  tales  tecnologías  es una  prác
tica  abocada  con  toda  seguridad  al
fracaso.
¿ Considera  necesario  mejorar  el  ni
vel  tecnológico actual?

La  mejora  del  nivel  tecnológico
requiere  la  conjunción  de  actividades
de  varios  tipos y  es cara. La empresa,
habida  cuenta  de  las  grandes  inver
siones  necesarias,  precisa  y continua
rá  precisando  un  apoyo  institucional
que  pueda  no sólo ayudarla  a identifi
car  y  desarrollar  las  tecnolo
gías  del  futuro,  sino  también  a  esta
blecer  una  infraestructura  de  forma
ción,  laboratorios,  etc.,  que  garantice
tanto  el  esfuerzo  en  desarrollo  de
nuevas  tecnologías,  como  el esfuerzo
formativo  necesario  para  conseguir
su  absorción y su aplicación  óptima.
¿ Cuál  cree  Vd. que  debería ser el pa
pel  de  las Administraciones  Publicas
en  apoyo a la mejora  del nivel  tecno
lógico  de  las empresas?

Creo  necesaria  una  visión  amplia
del  concepto  de  desarrollo  tecnológi
co  que  no  se  circunscriba  al  apoyo
puntual  de  proyectos  específicos  y
aislados  de  I÷D.  La formación,  la  di
seminación  de  la  información,  el  ac
ceso  a bancos  de  datos,  el  estableci
miento  de  parques  tecnológicos  y
centros  de  excelencia,  así  como  la
creación  de  centros  de  calidad,  ho
mologación  y  certificación,  etc.,  son
actividades  complementarias  cuyo
efecto  conjunto  puede  contribuir  de
forma  susbtancial  a  la mejora  del  ni
vel  tecnológico.
¿En  qué medida  son conocidas y  uti
lizadas  por  su  empresa  las  ayudas
que  concede  la  Unión  Europea,  a
través  del Programa Marco  de I+D?

Las  conoce  y  las  utiliza,  y  espera
seguir  utilizándolas  en  el  futuro.  No
obstante  es  preciso  diferenciar  los
programas  que  pueden  ser  objeto  de
nuestro  interés  y  que  aportan  una
contribución  al  desarrollo  global  de
la  tecnología  en la Unión Europea,  de
aquellos  que  por incidir  directamente
en  los  propios  factores  de  competiti
vidad  de  las empresas no deberían  ser
objeto  de programas  multi-empresa.

JuAN  JOSE UBAGHS
DIRECTOR GERENTE DE

“Mejorar la tecnología es caro y
se precisa ayuda institucional”
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¿ Cuáles  son los factores  determinan
tes  de  la competitividad  en el sector?

En  primer  lugar,  la  reducción  de
costes  que,  aun necesaria,  es  notoria
mente  insuficiente  por  sí sola.  En  se
gundo  lugar,  ofrecer  al  mercado  un
producto  diferenciado  y  de  alta  cali
dad,  lo  que  requiere  un  enorme  y
continuo  esfuerzo  inversor  en  proce
sos  de producción  y en  productos  que
respondan  a las exigencias  del merca
do.  Por  último,  ofrecer  un  servicio
postventa  cualificado  y fiable que  co
adyuve  a la  fidelidad  del  consumidor
a  la marca.
¿Qué  nivel  de  competitividad  cree
Vd.  que  tienen  las empresas  españo
las  en este sector?

Los  fabricantes  españoles  han  al
canzado  un  indubitado  y  envidiable
nivel  de  competitividad,  no  obstante
la  atonía  del  mercado  interior  en  los
últimos  años.  El  creciente  volumen
de  exportaciones  y nuestro privilegia
do  puesto  como  país  productor  en  el
ranking  mundial  son  datos notorios  e
irrefutables  que  lo avalan.
¿Qué  importancia  tiene  la tecnología
como  factor  de  competitividad?

En  el marco  de  globalización  e in
ternacionalización  en  el  que  nos  de
senvolvemos,  tecnología  y  capacidad
de  innovación  son los  factores  deter
minantes.  En  este  sentido,  junto  a  la
radical  innovación  del  producto  que
el  mercado  puede  demandar  en  un
momento  determinado,  me  gustaría
destacar  que  la  innovación  tiene
siempre  un  carácter  acumulativo.  Es
importante  esa  labor  permanente  que
da  lugar  a  pequeñas  innovaciones  y
que  permite  obtener  mejoras  gradua
les  y  continuadas,  muchas  veces  so
bre  la  base  de  tecnologías  a  menudo
desarrolladas  por terceros.
¿Considera  necesario  mejorar  el  ni
vel  tecnológico actual?

Ante  todo,  es  imprescindible  que
nuestras  pequeñas  y medianas empre
sas  tengan  conciencia  de  la  absoluta

necesidad  de  involucramos  en  los
procesos  de  innovación,  no  sólo para
mejorar  y  crecer  sino  para  subsistir.
En  otro  orden  de  cosas,  hemos  de  te
ner  presente  hoy  el  concepto  de  tec
noglobalismo:  la internacionalización
de  las  actividades  tecnológicas  acon
seja  el fomento  de programas  interna
cionales  de investigación.  Las  empre
sas  deben  estar  atentas  a  las  fuentes
de  generación  de  las  tecnologías  y
participar  en  sus  procesos  de  trans
formación  y  difusión.  Por  otra  parte,
como  la innovación  ya no es fruto ex
clusivo  de  esfuerzos  individuales  ais
lados  y superados,  al menos  en  parte,
los  recelos  iniciales,  deben potenciar-
se  los  acuerdos  estratégicos  interem
presariales  en  el  ámbito  tecnológico,
aprovechando  que  los altos  costes  de
I+D  inducen  a la cooperación.
¿Cuál  debería  ser el papel  de  las Ad
ministraciones  Públicas  en  apoyo  a
la  mejora  del nivel tecnológico?

Con  carácter general,  las  Adminis
traciones  Públicas  deben  cuidar  espe
cialmente  el ámbito de las  infraestruc
turas,  un requisito  sine  qua  non para
el  desarrollo de  la  actividad económi
ca.  Por  otra parte,  le incumbe la  crea
ción  de  un  marco  institucional  y  de
estabilidad  que facilite a  las empresas
su  esfuerzo de  I+D y,  asimismo,  ima
ginar  e  implantar  medidas  que  res
pondan  a una  auténtica política  de  fo
mento.  Los  créditos  sin interés  o  con
interés  privilegiado,  los  anticipos  y
las  subvenciones  deben  ser potencia
dos,  con agilidad y sin burocracia, co
mo  también  las  medidas  fiscales.  La
actual  deducción  del  Impuesto  sobre
Sociedades  por  inversiones  en  I+D
podría  ser más generosa.
¿Son  conocidas  y  utilizadas  por  su
empresa  las ayudas  de la UF?

Son  conocidas,  aunque  quizás  sin
el  detalle  suficiente.  Esperamos  que
en  futuro  muy próximo,  y  en función
de  nuestros  propios  proyectos,  dichas
posibilidades  puedan  ser utilizadas.

de  la firma  para  el  mercado  europeo
y  que  ha  dirigido  la  evolución  de  los
antiguos  camiones  y  furgones  Ebro,
dando  lugar  a  los  modelos  Nissan  y
Nissan  Trade.  En  la  actualidad,  tra
baja  en  el  desarrollo  de  una  nue
va  gama  de  vehículos  industriales
que  sustituirá  a  los  modelos  en  pro
ducción.

Nissan  Motor  Ibérica  tiene  además
en  Cuatro  Vientos  (Madrid)  otro
Centro  de  I÷D  dedicado  al desarrollo
de  motores  diesel,  el  único  de  la mul
tinacional  japonesa  en Europa  con es
ta  especialidad.  Esta  unidad  diseña  y

desarrolla  motores  de  tecnología  pro
pia  para  vehículos  industriales,  todo
terreno  y  monovolumen.  En  la  actua
lidad,  su trabajo  se centra  en  el desa
rrollo  de  proyectos  de  adecuación  de
los  actuales  motores  de la  marca  a las
nuevas  normas  europeas  de  reduc
ción  de  las  emisiones  de  gases  y par
tículas  de  motores  diesel  pesados  y
ligeros  y de  emisión  acústica  para  ca
miones  de más  de  3,5 toneladas.

•  Otros  constructores  en  España.
Otros  constructores  instalados  en  Es-

JEsus  RUIZ-BEATO BRAVO
CONSEJERO SECRETARIO GENERAL DEL GRUPO NISSAN

“La deducción fiscal por l+D
podría ser más generosa”

La  fabricación  de
un  nuevo  modelo

,rocesos  y  métodos

es  el  momento
escogido  para
aplicar  nuevos

Esquema  de funcionamiento de air-bag.
En  página 13, robot de montaje en una
cadena  española (arriba) y ejemplo de
tendencia  en vehículos familiares (abajo)
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paña  cuentan  con  alguna  actividad
menor  de  I÷D. Es,  por ejemplo,  el ca
so  de  Fiat,  que  mantiene  en  su  filial
Iveco-Pegaso  un Centro  de Ingeniería
de  Motores,  con instalaciones  en  Bar
celona  y Madrid,  herencia  del  Centro
Técnico  de  la  antigua  Empresa  Na
cional  de  Autocamiones  (ENASA).
Su  trabajo  se  centra  en  la  adaptación
de  sus  modelos  de  motores  diesel  pe
sados  a  las nuevas  normas  europeas.

Asimismo  mantiene  un  Centro  de
Ingeniería  de  Autobuses  en  Barcelo
na  para  el  desarrollo  de  nuevos  mo
delos  de  este tipo de  vehículos.

Por  su  parte,  Ford  España  situó  en
su  fábrica  de  Almusafes  (Valencia)  la
dirección  de  desarrollo  de  su proyec
to  KA,  el  nuevo  modelo  de  mini-co
che  en  la  línea  de  vehículo  urbano
para  Europa  que  otros  constructores
ya  habían  desarrollado.  Sin  embargo,
el  desarrollo  como  tal  del vehículo  si
guió  dependiendo  de  otros  centros  de
la  empresa  en Europa.

TECNoIot;! s  DF  PROCESO,  En  cuanto  a
tecnologías  de  proceso,  los  construc
tores  instalados  en  España  se encuen
tran  en  términos  generales  a  la  par
con  los  de  cualquier  otro  país  desa
rrollado  por  la  necesidad  de  cumplir
unas  normas  de  calidad  —y unos  nive
les  de  costes— que  les  permitan  ser
competitivos  en  un mercado  tan  duro
como  éste.  La  disminución  de  costes,
la  flexibilidad  de  fabricación  y  el
acortamiento  de  los  plazos  de  pro
ducción  son las  áreas clave  en  la apli
cación  de  sucesivas  innovaciones.

La  norma  de  las fábricas  españolas
es,  con  pequeños  matices,  el  segui
miento  de  las  tecnologías  de  proceso
que  se  van introduciendo  en  las casas
matrices;  en  ocasiones,  la  aplicación
es  simultánea.  Habitualmente,  depar
tamentos  de  ingeniería  propios  o  ex
ternos,  en  algún  caso,  se  plantean  la
introducción  de  mejoras  en  determi
nados  procesos  o métodos,  o la  adap
tación  para  la fabricación  de  modelos
específicos.

La  puesta en  fabricación de  un nue
vo  modelo  es normalmente  el momen
to  escogido  para  la  aplicación  de  nue
vos  procesos  y  métodos,  asociada  a  la
renovación  de  instalaciones  y  utillaje
y,  también,  a grandes  inversiones.

LA  UFSflON  DF  .  FE(OL()&;LL  A  la
postre,  la  clave  de  todo  el  desarrollo
tecnológico  en  el  sector  de  automo
ción  está  en  gestionar  las  tecnologías
aplicables  en  cada  momento  y  las  lí
neas  de investigación.

La  decisión  corresponde  natural
mente  a los grandes  grupos. Ellos  son
los  que,  a  partir  de  una  determinada
información  (llámese  estudios  de
mercado,  nuevas  normas  legales  o
simplemente  modas),  definen  cómo
habrá  de  ser  la  próxima  generación
de  vehículos.  El  reto  del  desarrollo
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tecnológico  es  cumplir  con  esas  ex
pectativas.

Pero  existe  un  factor  limitativo
—tanto del  futuro  vehículo  como  de  la
innovación—, que  es  el  coste.  Ante  la
feroz  competencia  entre  grupos  a  es
cala  mundial,  los  constructores  han
ensayado  varias  fórmulas  de  reduc
ción  de  costes  (acortamiento  de  los
plazos  de  desarrollo  y  de  producción
o  utilización  de  elementos,  sistemas  y
equipos  comunes  a modelos  e incluso
a  marcas  diferentes),  pero  la  tenden
cia  más  característica  de  los  90  es  la
de  transferir  a  terceros  la  responsabi
lidad  del ahorro.

UN  NUEVO ESQUEMA DE 1+1). Esta  ten
dencia  es  particularmente  aguda  en  el
caso  de  la  innovación.  Los  construc
tores  se  están reservando  la  actividad
de  I+D  que  afecta  al  vehículo  com
pleto  o a  aquella  de  sus partes  (moto-
propulsor,  por  ejemplo)  que  clara
mente  pueda  otorgarles  una  ventaja
competitiva  frente  a  la  competencia,
mientras  que  obligan  a  otros,  los  su
ministradores,  a  desarrollar  las tecno
logías  que  satisfagan  demandas  espe
cíficas  del modelo  que  proyectan.

Incluso  los centros  técnicos,  en  Es
paña  y  en  el  extranjero,  capaces  de
desarrollar  íntegramente  un  nuevo
vehículo,  han  derivado  a  terceros  la
responsabilidad  de la  investigación.

José  Antonio  Jiménez,  Director
General  de  Sernauto,  lo expresaba  así
a  Desarrollo              «Antes
estaba  perfectamente  diferenciado  lo
que  eran  constructores  de  vehículos  y
fabricantes  de
componentes;  el
constructor  pe
día  una  pieza
bajo  plano  y
con  unos  requi
sitos  técnicos.
Ahora  piden  un
sistema  comple
to  que  ha  de
desarrollar  el
fabricante  de
componentes,  al
que  más  o  me
nos  le  dicen  “éste  es  el hueco  y  éstas
son  las  dimensiones  y  el  peso.  Deme
algo  que  desarrolle  esta  función”.  Es
decir,  el  constructor  ha  traspasado  al
fabricante  de  componentes  la  investi
gación,  el  desarrollo,  la  calidad  y, por
supuesto,  la inversión».

BENEFICIOS  DERIVADOS. Podría  decirse
que  no hay  mal  que  por  bien  no  ven
ga,  porque  las  crecientes  exigencias
de  los constructores  de  vehículos  han
obligado  a  los  fabricantes  de  compo
nentes  a un  esfuerzo  que  ha  colocado
a  la  industria  auxiliar  española  de  au
tomoción  entre  las  más  importantes
del  mundo.

La  presencia  en  Espafia  de  impor
tantes  grupos  constructores  y  la exis
tencia  de  algunos  centros  técnicos
irradian  una  influencia  indiscutible
mente  estimulante  en  la elevación  del
desarrollo  tecnológico  de  la  industria
auxiliar  y,  por  tanto,  de  su competiti
vidad.  También  se benefician  de  ello
empresas  españolas  de  ingeniería,
universidades  y  centros  públicos  de
investigación  y homologación.

Robot  de proceso de producción
con  brazo de carga y descarga (arriba);
conjunto de instrumentación
desarrollado por Ficosa (bajo estas
líneas) y diversas piezas de seguridad
para el automóvil desarrolladas
por Fagor Ederlan.
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Ese  esfuerzo  transferido  por  los
constructores  se  ha  traducido  en  que
la  industria  auxiliar  española  esté  in
tegrada  ahora  por  más  de  mil  empre
sas  y  en  que  tres  de  ellas,  Ficosa  In
ternacional,  Grupo  Antolín  Irausa  y
Mondragón  Corporación  Industrial  (a
través  de  su  división  Fagor  Automo
tive,  con varias  empresas),  se  encuen
tren  entre  las  20  primeras  del  sector
en  el mundo.

Ya  decía  el  presidente  de  Ficosa,
Josep  María  Pujol,  que  ahora  lo  es
también  de  Sernauto,  en una  entrevis
ta  con Desarrollo  Tecnológico  (n9 7,
junio  1994),  que  «históricamente,  las
empresas  españolas  nos  limitábamos

Las  exigencias  de
los  constructores
han  obligado
a  los fabricantes
de  componentes
a  un gran  esfuerzo

a  copiar  los  productos  y  los  planos
que  venían  de Seat-Fiat,  de  Renault...
y  de  cada  producto  había  en  Europa
de  20 a  30 fabricantes  como  nosotros.
Así  que  la  especialización  tecnológi
ca  es  la clave.  No puedes  dejar de  dar
al  pedal  de  la  I-i-D y  el  que  lo ha  he
cho  ha  tenido  que  cenar  o vender  la
compañía».

LAS CONTRAPARILDAS. Pero  los  benefi
cios  derivados  de  la  transferencia  de
la  responsabilidad  de  la  innovación  a
los  fabricantes  de  equipos  y  compo
nentes  no  pueden  ocultar  algunas
sombras  que  amenazan  a  la  industria
auxiliar  en España.  En opinión  de  Pu
jol,  esa  transferencia  se  debe  funda
mentalmente  a  una  voluntad  de  redu
cir  costes  que  los  constructores  tam

¿Cuáles  son los factores  determinan
tes  de  la competitividad  en su sector?

En  el  subsector de  máquinas  trans
fer  para  las  multinacionales  automo
trices  y  auxiliares  y  en  un  mercado
globalizado,  la  competitividad  está
determinada  por  muchos  factores:
producto  propio  e  innovado  en base  a
I+D,  un  saber hacer  durante  décadas,
anticiparse  y  ceñirse  a  los  cambios
tecnológicos,  contacto  directo  y  per
sonalizado  con  el  cliente,  adaptación
a  sus  objetivos,  vocación  para  sumi
nistrarle  el  producto  adecuado  a  un
precio  ajustado  y  un  entorno  indus
trial  y educativo  que configure  el cal
do  de  cultivo  para  la  continua  evolu
ción  y mejora empresariales.
¿Qué  nivel  de  competitividad  cree
Vd.  que  tienen  las  empresas  españo
las  del  sector?

En  un  mercado  de  oferta, la  com
petitividad  es  un reto diario.  Hay que
sortear  desde  el  nacionalismo  de  al
gunos  compradores  que  se  escudan
en  que la  lejanía geográfica  puede di
ficultar  la  atención inmediata  y  enca
recer  repuestos  y técnicos  en  destino
o  en  que  la  barrera  de  un  idioma  y
una  cultura  diferentes  impiden  una
relación  fluida  y  estrecha  hasta  la
competencia  de  países  con bajos  cos
tes  salariales  que  revientan  los  con
cursos  internacionales.
¿ Qué importancia  tiene la tecnología
como  factor  de competitividad?

En  máquinas  transfer,  sin tecnolo
gía  no  se  podría  salir  al  mercado  in
ternacional.  Con  costes  similares  a
los  de  otros  países  industriales  y  su
periores  a  los  de  países  emergentes,
las  tecnologías de  producto  y produc
ción  aportan  diferenciación  y  venta
jas  competitivas  y  se  constituyen  en
contundentes  factores  estratégicos.
¿Considera  necesario  mejorar  el  ni
vel  tecnológico•actual?

La  innovación  debe  ser  parte  im
portante  de  la  cultura  de  la  empresa,
propiciada  por  la dirección  y apoyada
en  la  formación  continua  del  perso
nal.  Se  deben  generar  nuevas  tecno
logías  de  producto  y  producción  y
captar  tecnologías  foráneas  asimila
bles,  conforme  a  la  evolución  del
mercado  y de  los  competidores.  Esto

requiere  un  sistema  educativo  y  un
profesorado  atentos  a las  necesidades
de  la  industria  y  del  mercado,  la  co
nexión  operativa de  las  empresas  con
las  universidades  y  los centros tecno
lógicos  y la  colaboración  interempre
sana],  en la línea, por ejemplo,  de Fa
tronik,  que  creamos  entre  un  grupo
de  firmas  de  la  máquina-herramienta
y  un  centro  tecnológico  con  la  idea
primaria  de promover  la innovación.
¿Deben  tener  las Administraciones
Públicas  un papel  en  la  mejora  del
nivel  tecnológico  de las empresas?

Las  empresas  necesitan  el  estímu
lo  de  ayudas  administrativas,  por  el
alto  coste  y  la  complejidad  del  es
fuerzo  en  I+D.  Ayudas  con  el  míni
mo  de  ventanillas  y  burocracia  y  el
máximo  de  claridad  y  eficacia  como,
por  ejemplo,  unas  efectivas  exencio
nes  fiscales;  el  fomento  de  las  inno
vaciones  en diseño  y proceso,  porque
la  investigación  básica,  con  ser im
portante,  no  lo  es  todo;  o  el  apoyo  a
las  innovaciones  requeridas  para  ma
terializar  un  contrato  que  de  otra for
ma  no  se  consigue...  Por  cierto,  hay
que  desterrar  el  falso  argumento  de
que  esas innovaciones  las  financie  el
propio  mercado,  porque,  de  ser así,  el
contrato  iría a los que dominan  la tec
nología  con anterioridad.
¿En  qué medida  son conocidas y  uti
lizadas  por  su  empresa  las  ayudas
que  concede  la  Unión  Europea,  a
través  del Programa  marco de I+D?

Hemos  participado  en  dos proyec
tos  europeos  y  nuestra  vocación  es
incrementar  la  participación.  El  Gru
po  Fatronilc,  en  el que  estamos  inte
grados,  tiene  una  actividad  fuerte  en
los  programas  europeos  Brite-Euram
y  Espnit y ha participado  en  once pro
yectos  en  los pasados  5 ó 6 años,  ini
cialmente  como  socio y  últimamente
como  líder.  Son  proyectos  pre-com
petitivos,  con  la  colaboración  de
otros  socios  de varios  países  y con el
problema  de  tener  que  compaginar
diferentes  ritmos,  culturas  y  objeti
vos,  aparte  de  compartir  los  resulta
dos.  En  los  proyectos  competitivos
preferimos  ir  solos  (o  acompañados
de  un centro  tecnológico),  para  apro
vechar  privadamente  los resultados.

“Faltan ayudas con un minimo
de ventanillas y burocracias”
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¿Cuáles  son  los factores  determinan
tes  de  la competitividad  en el sector?

Ante  todo, una  gestión  conforme  a
principios  de  calidad  total,  sin la cual
cualquier  fórmula  está  condenada  al
fracaso;  capacidad  de  innovación  y
desarrollo  tecnológico,  como motores
de  progreso;  formación  del personal;
internacionalización,  obligada  por  la
globalización  del  mercado  del  auto
móvil  (nuestro  grupo  tiene  oficinas
técnico-comerciales  próximas  a  los
centros  de  decisión  de  nuestros  clien
tes  en  el  extranjero);  un tejido  indus
trial  que  favorezca  el  desarrollo  tec
nológico  y  una  correcta  gestión  de
los  proveedores,  dado  el peso  que  en
el  sector supone  la compra  exterior.
¿Que’  nivel  de  competitividad  tienen
las  empresas  españolas del  sector?

Están  al  primer  nivel  mundial.  La
enorme  competencia  por  ganar  cuota
en  los últimos  años  en  este  mercado
tan  globalizado  y  competitivo,  ha  lle
vado  a  crear  en  España  unas  condi
ciones  que han situado a nuestras  em
presas  en  cabeza  de  la industria  auto
movilística.  Esta  posición  la  avalan
recientes  estudios  sobre  la competiti
vidad  de  las  empresas  del  sector  de
componentes  de  automoción.
¿Qué  importancia  tiene  la tecnología
como Jáctor de competitividad?

La  tecnología  es  en  nuestro  sector
un  pilar  básico  de  la  competitividad.
Tras  el enorme  esfuerzo  de  reconver
sión  industrial  realizado,  los  grandes
avances  en  estos momentos  se produ
cen  ligados  casi  siempre  a  avances
tecnológicos,  tanto  propios  como  a
los  que  resultan  de  una  correcta  ges
tión  tecnológica  de  los  proveedores
que  actúan en régimen  de partenaria
do.  Dado  el nivel  de  compra  exterior
en  el  automóvil, este asunto  es de  ca
pital  importancia.
¿Considera  necesario  mejorar  el  ni
vel  tecnológico actual?

La  mejora  del nivel tecnológico  es
el  fruto  de  un proceso  ordenado  de

reflexión  y organización.  El punto  de
partida  es  una  buena  información  en
sentido  amplio,  lo que  significa  una
buena  comunicación  con  el  cliente
inmediato,  con el cliente final usuario
¿el  producto  y  con  el  mercado.  Esta
etapa  es  imprescindible  para  orientar
los  objetivos de  la investigación.  Una
vez  fijados  éstos,  son factores  claves
la  formación  del  personal;  la  capaci
dad  inversora,  lo  que  supone  un  ta
maño  crítico de la empresa  para abor
dar  la  inversión  propia  necesaria  y
una  conexión  estrecha  Administra
ción/Empresa  a  través  de la  implica
ción  de  centros  tecnológicos  especia
lizados  y  de  la  Universidad.  Nuestro
grupo  combina  ambas  vías:  un  gran
esfuerzo  en  inversión  propia en  I+D,
unido  a  una  gran  colaboración  con
los  centros  tecnológicos,  particular
mente  el  CIDAUT  del  que  es  socio
fundador.
¿ Qué papel  tienen las Administracio
nes  Públicas  en apoyo a la mejora del
nivel  tecnológico de las empresas?

La  respuesta  está  implícita  en  las
anteriores:  favorecer  la  formación,
comenzando  por  la mejor  adecuación
de  los planes de  estudios a las necesi
dades  de  la industria;  apoyo financie
ro,  incentivando  la  innovación;  crea
ción  de  centros  tecnológicos  especia
lizados,  íntimamente  ligados  a  la
Universidad,  condición  indispensable
para  abordar  los  problemas  tecnoló
gicos  en  su  integridad;  promover  la
creación  del  tejido  industrial  que  ge
nere  un entorno  favorecedor  de  la in
novación  tecnológica.
¿Conoce  y  utiliza  su  empresa  las
ayudas  que  concede  la  UE,  a  través
del  Programa  marco de I÷D?

El  grupo  Antolín-Irausa  recibe  re
gularmente  la  información  sobre  el
Programa  Marco de  I+D  y la difunde
ampliamente  en  el  seno de  su organi
zación.  Asimismo  tiene  abiertas  va
rias  líneas  de  estudio  que  esperamos
que  el Programa  apoye.

bién  transfieren  paralelamente  a  los
suministradores.

Como  él  dice,  «los  constructores
no  es  que  hayan  apretado  mucho,  han
apretado  muchísimo.  La  presión  nos
ha  obligado  a ser creativos,  pero  ¿nos
continuarán  apretando?.  ¿Y  qué  ha
cen  ellos  mientras  tanto?.  Nosotros
hemos  acatado  la  petición  de  bajada
de  precios  pero  buena  parte  de  ellos

La  industria
auxiliar  tendrá
que  estar  cerca  de
los  centros  de
decisión,  con  sus
mejores  ofertas

no  se  ha  reconvertido,  de  modo  que
este  ahorro  les puede  durar  lo que  un
caramelo  a  la  puerta  de  un  colegio.
Nos  van  a  continuar  exigiendo,  pero
la  vaca  no  puede  ordeñarse más».

Sin  embargo,  de  momento  no  apa
rece  una  alternativa.  José  Antonio  Ji
ménez  recuerda  que  los constructores
han  adoptado  este  nuevo  modelo  de
relaciones  con  los  proveedores  lejos
de  España  y que  la  industria  auxiliar

FERNANDO REY
DIRECTOR DE I+D  DEL GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, SA

“Capacidad inversora y formación
de personal son factores clave”

Desarrollo mediante técnicas de
CAD/CAM de una cabina de vehículo
en el Centro Técnico de Nissan (arriba)
y  el monovolumen Serena en pruebas
en la sala anecoica del mismo Centro
(en la página siguiente, derecha).
En la misma página, arriba, un
momento de las pruebas de ensayo de
fatiga de un brazo longitudinal de
suspensión, de Fagor Ederlan.
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tendrá  que  estar  allí,  cerca de  los cen
tros  de  decisión,  con  una  oferta  de
precio,  calidad  y  servicio,  pero  tam
bién  de  tecnología  «desde  las  prime
ras  fases  del  diseño.  Para  ello  es  fun
damental  disponer  de  tecnologías
propias.  Afortunadamente  se  puede
decir  que  somos  punteros  en  el  mun
do  en  cualquier  tecnología  de  auto
moción»

El  Presidente  de  Sernauto  confir
ma  las  impresiones  de  su  Director
General.  A  partir  del  hecho  de  que
los  constructores  han pasado  de  pedir
piezas  a  pedir  sistemas,  funciones  e

espejo  durante  toda  la vida  del coche.
Es  la única  ventaja».

OtERTA  TEGNOLOIJICA ARIADA,  Las
principales  empresas  españolas  del
sector  saben  que  ése  es  el  camino.
Todas  ellas  han  tenido  que  desarro
llar  sus  propios  departamentos  de
I+D  e  ingeniería  y  han  abrazado  el
modelo  de  ingeniería  simultánea  para

Las  principales
empresas  de
componentes  han
desarrollado
departamentos
propios  de I+D

incluso  módulos  completos  (<(un pro
veedor  acabará  suministrando  todo  el
interior  del  vehículo»,  dice),  y  ahora
hasta  la  responsabilidad  del  control
de  calidad  del  suministro,  y  todo  ello
a  escala  global,  es  decir,  para  todos
los  modelos  de  un  mismo  constructor
en  todo  el  mundo,  su  conclusión  es
que  habrá  que  seguir  al  constructor
con  una  oferta  tecnológica  puntera
allá  donde  se  instale.  «Es  la  única

compcnsación  —afirma—. Si  haces  el
desarrollo  de  un  espejo  y el construc
tor  te  lo  confía,  serás  proveedor  del

poder  ofrecer  soluciones  a  los  cons
tructores  en  las  fases  iniciales  de  de
sarrollo  de  nuevos  modelos.

Ficosa,  por  ejemplo,  es  líder  en
funciones  de  freno,  sistemas  de  cam
bio,  retrovisores,  bombas  de  agua  o
cables.  La  firma  guipuzcoana  Etxe
Tar,  por  su parte,  se  ha  especializado
en  el  desarrollo  de  máquinas  transfer
de  última  generación  (flexibles,  de
automatización  avanzada).

Fagor  Automotive  está trabajando
ahora  mismo  en  las  áreas  de  reduc
ción  de  peso,  prioritaria  para  los
constructores  por  su  influencia  direc
ta  en  la reducción  del  consumo  y, por
tanto  de  las  emisiones  (bloques  de
motor  en  aleaciones  ligeras,  por
ejemplo),  y  en  nuevos  materiales  de
aplicación  a  diversos  componentes
(grafito,  aleaciones  de  aluminio,  alea
ciones  de  magnesio);  se  atreve  a  más:
ha  desarrollado  un  coche  eléctrico,  en
unión  con  Iberdrola,  que  está  aún en
fase  experimental.

Empresas  extranjeras  del  sector
pero  instaladas  en  España  también
contribuyen  de  forma  significativa  a
la  I+D  en nuestro  país.  Ese  es, por  ci
tar  algunos  ejemplos,  el  caso  de  Lu
cas  Diesel  Systems,  de  San  Cugat  del
Vallés  (Barcelona),  del  grupo  multi
nacional  Lucas  Industries,  que  trabaja
en  la  actualidad  en  un  programa  de
reducción  de  los  niveles  de  emisión
de  motores  diesel,  o  el  de  Magneti
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Marelli  y  Mecaner,  filiales  del  grupo
Fiat.

La  multinacional  italiana,  durante
tanto  tiempo  ligada  a  España,  trabaja
a  través  de  Mecaner,  de  Urdúliz
(Guipúzcoa)  en  el  diseño  de  progra
mas  informáticos  y  tecnología  de
gestión  de  máquinas-herramienta  y,
con  cuatro  centros  de  I+D de  Magne
ti  Marelli  (en  Santpedor,  Barberá  del
Vallés  y  Canovellas,  Barcelona,  y
Guadalajara)  en  los desarrollos  de  un
sistema  de  arranque  rápido,  de  un
carburador  y  de  un  catalizador  para
ciclomotores.

Li,  PAPEL DE IA  AVSUNIS1’RknON. Con
un  futuro  aún más  duro  a la vuelta  de
la  esquina,  el  desarrollo  tecnológico
del  sector  de  automoción  se  presenta
como  el  factor  claramente  diferencia
dor  entre  las empresas  —especialmen
te  las  suministradoras— que van  a im
ponerse  a  sus  competidores  y  las  que
deberán  abandonar.

Existe,  sobre todo  en  el  seno  de  la
industria  auxiliar,  un  sentimiento  ge
neral  de  que  la Administración  podría
tener  alguna  iniciativa  en  este  senti
do.  Hay  demandas  generalizadas  y
coincidentes,  como  la  de  más  infor

macióú  sotíre  tós programas  y ayudas
a  la  innovación  o la  de  simplificar  la
gestión  administrativa  de  esas  ayu
das.

Pero  también  existe  en  los  profe
sionales  del  sector  la  sensación  de
que  faltan  formación  e  infraestructu
ra.  El  sector  reclama  una  formación
en  universidades  y  centros  técnicos
más  próxima  a la  realidad  industrial  y
una  infraestructura  tecnológica  (cen
tros  de  investigación,  centros  tecno
lógicos,  laboratorios  de  homologa
ción,  universidades,  etc)  más  amplia
y  mejor  dotada.

¿ Cuáles  considera  que  son los facto
res  determinantes  de  la  competitivi
dad  en el sector?

El  secreto  está en  añadir al  cliente
más  valor  que  nuestros  competidores,
mediante  cuatro  factores  clave:  cali
dad,  coste,  servicio  e  innovación,
aplicados  en sentido amplio  a produc
to,  procesos,  gestión...  Este  es  un
mercado  global donde la competencia
es  universal  y donde  el  cambio  se  ha
hecho  normal.  Los  movimientos  es
tratégicos  se  suceden  cada  vez  con
más  frecuencia.  Las  fases  de  vida  de
los  productos  se han reducido  en  gran
medida  por  lo que  es  necesario  com
binar  con habilidad  la estandarización
de  diseños con su personalización.
¿ Qué nivel  de  competitividad  atribu
ye  a las empresas españolas?

Aunque  Trizar es  la  excepción,  el
nivel  general  es bajo. Es un problema
no  sólo de falta de  calidad o servicio,
sino  estratégico:  el  sector no  es capaz
de  vender  sus  productos,  servicios  o
imagen  de  empresa  en  el  exterior.  Es
así  básicamente  por  dos motivos:  por
falta  de  costumbre  de  exportar  y por
falta  de  capacidad  para  la  búsqueda
de  alianzas  internacionales,  debido  a
que  la  mayoría  de  las  empresas  son
familiares  y de pequeño  tamaño.
¿ Qué importancia  tiene  la tecnología
como  factor  de  competitividad?

A  mi entender  es uno  de  los prin
cipales  recursos  para  conseguir  la
competitividad  necesaria,  ya  que  su
correcta  utilización  debe  favorecer
los  cuatro  factores  claves  del  éxito
empresarial  de  los que  hablaba  antes.
Debemos  ser  exigentes  con  nuestro
nivel  tecnológico  en  productos  y pro

cesos,  pero  no  ciétiemos  caer  en  cf
error  de pensar  que la tecnología  es el
único  elemento  esencial  que favorece
la  competitividad.  Es  el  desarrollo
del  conocimiento  de  los  integrantes
del  proyecto  el  que  debe  ser básico
en  la visión de futuro.
¿Que  medidas  considera  necesarias
para  mejorar  el  nivel  tecnológico ac
tual?

No  basta  con  que  las  empresas
pensemos  en  la  tecnología  de  forma
deductiva,  como  fuente  de  solución
de  los  problemas  actuales,  sino tam

bién  inductiva,  como  medio  de man
tenerse  al  día,  ver más  allá  de  lo ob
vio,  descubrir  aplicaciones  novedo
sas  e  incorporarla  en  nuestra  organi
zación.

Por  otra parte,  para  alcanzar  un al
to  nivel  tecnológico  las  empresas  no
deben  ceñirse  a  sus conocimientos  ni-
ternos:  dado que  nos  movemos  en  un
mercado  global,  es  conveniente  co
nocer  y utilizar  las capacidades  y  po
tencialidades  de  proveedores,  centros
de  investigación,  centros  tecnológi
cos,  y  universidades  y  aprovechar  la
infraestructura  tecnológica  existente.
¿ Cuál  cree  Vd. que  debe ser  el papel
de  las Administraciones  Publicas  en
la  mejora  del  nivel tecnológico  de  las
empresas?

Motivar  mediante  programas  de
difusión  a  todo  el  tejido  empresarial
para  que  utilice  la  tecnología  como
factor  que  facilita  una  mejora  en  la
competitividad;  potenciar  el  estable
cimiento  o  crecimiento  de  empresas
nacionales,  al  menos  tanto  como  lo
hace  con  las  empresas  extranjeras
que  invierten  en  España;  crear  la  in
fraestructura  necesaria  para  impulsar
los  encuentros  de  empresas  con pro
veedores,  centros  de  investigación,
centros  tecnológicos,  y  universida
des,  en  un  marco  global;  facilitar  la
inversión  de  las empresas  en  proyec
tos  de  Tnvestigación  y  Desarrollo  a
través  de ayudas  y subvenciones.
¿En  qué  medida  conoce  y  utiliza  su
empresa  las  ayudas  que  concede  la
Unión  Europea,  a  través  del Progra
ma  marco del+D?

Participamos  en jornadas  informa
tivas  y  sesiones  de  trabajo  del  Pro

grama  Márco  dé  I4LL) tántó  en  Tic
nologías  Tndustriales  y  de  los  Mate
riales  (BRTTE/EURAM),  como  en
Tecnologías  de  la  Información  (ES
PRIT),  porque  nos  interesa  conocer
las  tendencias  europeas en  I-i-D y por
que  en un futuro  pensamos que  puede
ser  interesante  participar  en  un  pro
yecto  europeo.  En julio  de  1995 par
ticipamos  en  una de  estas  sesiones  de
trabajo,  para  apoyar  a  la  SPRT en  su
función  motivadora,  con la  presenta
ción  de  nuestro  proyecto  de  Reinge
niería  como elemento  estratégico.

MENTXU  BALDAZO
STAFF  GENERAL MANA

“Hay que motivar a las empresas
a  que utilicen la tecnología”

Carburador desarrollado en España.
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Ir’  nutomoción

Jesús  Arraiza,
directordel  CIUAUT

“NO  SE PUEDEN ABANDONAR
DESARROLLO E INNOVACION”

Enclavado  en d  parque
tecnológico  vallisoletano
de  El Boecillo, el Centro

ile  Investigación  y
Desat  rollo en Automoción

(CIDAUT)  nació  en 1993
con  el objetivo  de servir

de  apoyo a la  industria  del
sector.  Y no sólo al

pequeño  fabricante  sin
infraestructura  de I+D,

sino  también  a las
grandes  empresas  y a las
instituciones  regionales.

I  a tendencia  actual  en  el  mundodel  automóvil»,  opina  JesúsArraiza,  director  del  CIDAUT,
«es  pasar  los desarrollos  de  los pro
yectos  a los fabricantes  de  órganos  y
componentes.  Estos  fabricantes  no
tienen  a  menudo  la  infraestructura
necesaria  para  la I÷D  porque  no  se
lo  han pedido  hasta  hoy  y  se  encuen
tran  con  una  dificultad  importante.
Nosotros  servimos  de  apoyo  a  todas

estas  empresas.  Pero  también  somos
útiles  a las grandes  empresas porque
estamos  en  contacto  con  universida
des,  institutos,  centros  de  investiga
ción  o firmas  distintas  de  su órbita,  y
esto  da  a la gran  empresa  una  visión
distinta  y  nueva  de  sus  propios  pro
yectos».  Precisamente  fue  la  capaci
dad  de  investigación  de  la  universi
dad  y  sus posibilidades  de  colabora
ción  con  la  empresa  lo  que  más  gra
tamente  sorprendió  a  este  ingeniero
industrial  pamplonés,  procedente  de
Fasa-Renauli,  cuando  llegó  a  CI
DAUT  para  hacerse  cargo  del  nuevo
centro  de investigación.

«Tenemos  un  contacto  diario  y
personal  con las  empresas  del  sector
y  les  explicamos  lo que podemos  ha-
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cer  y  provocamos  su  inquietud,  sus
necesidades.  Después  empezamos  a
trabajar,  primero  con proyectos  sen
cillos  y  luego,  conforme  nos  vamos
acojilándo,  con  otros más  complejos.
Es  un campo  que  requiere  mucha  de
dicación  porque  no  podemos  vender
chapuzas.  A  través  de  la  colabora
ción  con  un  cliente»,  continúa  Arrai
za,  «va  surgiendo  la  colaboración
con  otros  clientes,  que  se  van  ente
rando  y  van viniendo».

Las  actividades  básicas  desempe
ñadas  por  el  Centro  pueden  agruparse
en  estas  cuatro:  ensayos  y  caracteri
zación  —motores, combustibles  y  sis
temas  de  inyección,  emisiones  acústi
cas,  materiales...—,  construcción  de
prototipos  e  instalaciones  de  ensayo,
simulación  por  ordenador  —combus
tión,  aerodinámica,  aire  acondiciona
do,  acústica,  vibraciones,  diseño,  in
yección  de  plásticos,  mecanismos— y
elaboración  de  informes  técnicos.
Actividades  que  se  complementan
con  la  organización  de  jornadas  y
reuniones  de  trabajo  y formación  es
pecífica  en  automoción.

«Estamos  haciendo  desarrollos
para  reducir  el  ruido  y  las  vibracio
nes  y  para  aplicar  nuevos
materiales»,  indica  Arraiza.  «Los me
tales  están  en  regresión  en  beneficio
de  los plásticos.  Dentro  del  motor
hay  zonas  más frías  y  ahí  también  se
van  utilizando  plásticos  como  colec
tores  de  admisión.  El  automóvil  del
futuro,junto  a  las clásicas  exigencias
de  contaminación  atmosférica  y  con
sumo,  incorporará  exigencias  como
el  control  del  ruido y  las vibraciones,
mayor  seguridad,  tanto  estática  como
dinámica,  y más fácil  conducción».

La  idea de  crear  CIDAUT  nació en
1992  tras  reuniones  universidad-em
presa.  En  una  posterior  reunión  sec
torial  se  reafirmó  la  conveniencia  de
crear  un  centro  de  investigación  para
la  automoción.

A  la  misma  conclusión  llegaban
paralelamente  el  Parque  Tecnológico
de  El Boecillo  y expertos  de  la Unión
Europea,  por  lo  que  sólo  hubo  que
aunar  voluntades  para  poner  el  pro
yecto  en  marcha.

El  7 de julio  de  1993 se presentó  el
primer  proyecto  de  funcionamiento,
que  fue  aprobado  por  el  Consejo
Rector  el 9 de  septiembre.

En  noviembre  se hizo  el  replantea
miento  de  la  parcela,  y  el  17  de  di-

ciembre  se  puso  la  primera  piedra.
«Yo  estaba  trabajando  en  Pasa  en
1992  —recuerda Arraiza— y  conocía  el
proyecto  de  CIDAUT  porque  había
participado  en  él y  me parecía  de  in
terés.  Dio  la casualidad  de  que  el 30
de  junio  de  1993  una  reestructura
ción  de  mi  empresa  dejó fuera  a  los
mayores  de 55  años,  como era  mi  ca
so.  Fue  entonces  cuando  me propu
sieron  dirigir  el  Centro.  Me  pareció
una  idea  sugestiva  y  me  incorporé.

Empezamos  a funcionar  en  octubre
del  año  1994».

Mu.  MILLONES DE INVERSION. CTDAUT
está  configurado  jurídicamente  como
una  asociación  sin ánimo  de  lucro  in
tegrada  en  la  Red  de  Centros  Tecno
lógicos  de Castilla  y León.

Posee  12 socios  entre  empresas  del
sector  —Fasa, Michelín,  Lingotes  Es-

peciales,  Irausa,  Atepsa,  Ibérica  de
Asientos—,  entidades  promotoras  de
desarrollo  regional  —Iberdrola,  Caja
de  Salamanca  y Caja  España— e insti
tuciones  —Parque El  Boecillo,  Ayun
tamiento  de  Boecillo  y  Universidad
de  Valladolid—.

La  inversión  inicial,  cercana  a  los
1.000  millones  de  pesetas,  permitió
poner  en  marcha  una  cámara  semia

necoica  para  distintas
clases  de  vehículos;
dos  bancos  de  pruebas
para  motores;  un  labo
ratorio  de  metrología;
equipos  de  moldeo  por
inyección,  auxiliares  y
de  ensayo,  y  un  centro
de  cálculo,  además  de
una  serie  de  servicios
de  apoyo  básicos  en
todo  centro  de  I+D, ta
les  como  oficinas,  bi
blioteca y  sala  de  reu

niones  y  formación.  Según  los planes
del  Centro,  este  año  se  invertirán
otros  500  millones  de  pesetas  para
una  nueva  instalación  de  impactos.

Los  recursos  provienen  de  los pro
pios  clientes,  aunque  en  una  primera
fase,  según  Arraiza,  «nuestro  socios

Ensayo  en las instalaciones del Centro.

«Hace falta  colaboración
y  voluntad de investigar
ya  que tradicionalmente
los  españoles hemos
pensado  que el desarrollo
venía  defuera»
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El  equipo  humano  lo componen  20
investigadores  doctores  y  50  investi
gadores  becarios  y contratados  distri
buidos  en  tres  secciones  operativas:
termotluido,  mecánica  de  motores  y
vehículos;  dinámica,  acústica  y vibra
ciones,  y  desarrollo  de  aplicaciones
de  materiales  no  metálicos.  «A  veces,
los  fabricantes  nos piden  algún.tra
bajo  que  está fuera  de  estas  línea&de
acción  pero  que  son  próximos  y  po
demos  abordarlos».

«Nuestra  cantera  de  la  universi
dad  es  joven,  pero  tiene  una  gran
formación  y  conocimiento.  Por  su
puesto,  el profesorado  de  la universi
dad  da  el  contenido  a  la  investiga
ción  y  el  desarrollo:  de  otra  manera
sería  imposible  trabajar».

PROYECTOS ESTRELLA. Entre  los  traba
jos  relevantes  llevados  a cabo  con los
clientes  institucionales,  Arraiza  des
taca  un  proyecto,  con  la  Junta  de
Castilla  y  León  para  utilizar  el  éster
de  girasol  como  combustible  alterna
tivo,  por  ejemplo,  en  autobuses  urba
nos;  otro  con  el  Ministerio  de  Obras
Públicas  —ahora Fomento—,  sobre
GLP,  y  finalmente  un  tercero  con  el
Ayuntamiento  de  Valladolid  destina
do  a  recuperar  fachadas  monumenta
les  mediante  láser.

«Junto  a  estos  proyectos  institu
cionales  y  de  gran  envergadura  tra
bajamos  con  nuestros  socios  o  con
otras  empresas  del  sector,  como San
tana,  Suzuki  o Seat.  No  tenemos  mu
cha  competencia.  Hay  un  centro  de
investigación  importante  en  Catalu
ña,  el  Institut  d’Investigacio  Aplica
da  de  l’Automobil,  Idiada,  pero  no
buscamos  la  competencia,  sino  la
complementariedad».

«Yo  pediría  colaboración  entre
todos»,  concluye  Jesús  Arraiza.  «La
Administración  tiene  medios  y  tra
bajo  de  I+D.  Las  empresas  necesi
tan  mucha  investigación  y  desarro
llo.  Las  universidades  tienen  capaci
dad  para  desarrollar.  Y finalmente
existen  centros  que podemos  coordi
nar  todo.  Hace falta  colaboración  y
voluntad  de  investigar.  Tradicional
mente  los  españoles  hemos  pensado
que  el  desarrollo  venía  de  fuera  y
nosotros  nos  limitábamos  a  hacer
las  aplicaciones.  Pero  hay  que  pa
sar  a  una  fase  técnicamente  más
avanzada,  en  la  que  no  se  puede
abandonar  el desarrollo».

Keaucir el ruino, las vibraciones y utilizar nuevos materiales, ejes de su investigación.

se  comprometieron  a  darnos  una pe
queña  cantidad  para  nuestros  prime
ros  gastos  de funcionamiento.  Al  ca
bo  de  tres  años  teníamos  que  conse
guir  ser  autosuficientes  y  éste  es  el
reto  que  nos  hemos  planteado  para
lograr  en  1996».
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•   la primera aproximación impor
 tante de la industria española en

la  carrera  tecnológica  hacia  el
denominado coche del futuro, el pro
yecto  ECEV (Energy Control for Elec
tric  Vehicles), está en marcha y cuen

ta,  como empresas  españolas líde
res,  con !berdrola, Mondragón  Cor
poración  Cooperativa, Tudor Roboti
ker  y Mondragón Eskola Politeknikoa.

El  proyecto ECEV ha consistido en
el  desarrollo  de los  componentes

eléctricos,  electrónicos y  de control
de  un vehículo de tracción  eléctrica,
así  como de los accesorios de sumi
nistro,  recarga,  almacenamiento  y
venta  de la energía que lo  propulsa.
El  proyecto  está  integrado  en otro
más  amplio,  llamado ZEUS, que in
cluye  aspectos  de  diseño, fabrica
ción,  reciclabilidad, seguridad y  cali
dad  de este coche eléctrico.

Las  grandes  multinacionales  del
automóvil  llevan ya tiempo trabajando
en  vehículos que palien en lo posible
los  efectos  negativos derivados del
uso  del automóvil convencional, pero
este  proyecto se dirige a un nicho de
mercado  que prácticamente no com
pite  con los  productos que los gran
des  fabricantes desarrollan. El prototi
po  Zeus es un vehículo pequeño apto
para  flotas  de coches de empresas
como  Telefónica, Correos, Aeropuer
tos  Nacionales, lberdrola, etc.

Las  características  más notables
del  vehículo  serán:  una velocidad
máxima  de 90 kilómetros  por  hora,
una  autonomía de entre 70 y  100 ki
lómetros  y  una capacidad de carga
de  dos personas y hasta 500 kilogra
mos  de carga útil. El precio por uni
dad  del  prototipo  no será inferior a
los  tres millones de pesetas, aunque
una  producción  a  mayor escala  lo
abaratará  notablemente.

E l Consejo de Administración del
Centro  para el Desarrollo Tecno

lógico  Industrial (CDTI) ha decidido
reducir  los tipos de interés que apli
ca  a los  créditos  privilegiados que
concede  a las empresas para el de
sarrollo  de proyectos tecnológicos.

Los  nuevos tipos  de interés  va
rían  entre el 3% y el 5% dependien
do  del  plazo de amortización de  la
siguiente  manera:

•Plazo  de  amortización  igual  o
inferior a 2 años: 3%.

•  Entre 2 y 3 años: 3,5%.
•  Entre 3 y 4 años: 4%.
•  Entre 4 y 5 años: 4,5%.
•  Más des  años: 5%.
En  el  caso de regiones Objetivo

1,  las ayudas serán reembolsables y

sin  intereses gracias a la cofinancia
ción  FEDER.

El  CDTI tiene como objeto social
desarrollar  la  política  tecnológica
que  establece  el  Miner,  utilizando
como  medio la concesión de crédi
tos  privilegiados a  las empresas in
novadoras  bajo criterios  de interés
tecnológico.

Los  proyectos, según su objetivo,
pueden  ser  calificados  como  con
certados,  cooperativos, de desarro
llo  tecnológico, de innovación tecno
lógica  y  de promoción  tecnológica
(ver informe en páginas centrales).
Para  más información, los interesa
dos  pueden dirigirse al CIJTL Opto.
de  Estudios e Información. TeIi’.: (91)
581 5614/581 5500* Fax 581 5576

Zeus, primer coche
eléctrico español

El CDTI baja los tipos de interés
de  sus créditos privilegiados
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E l Ministerio de Industria y Ener
gía  (Miner) ha puesto  en mar
cha  la Iniciativa ATYCA (Apoyo

a  la Tecnología, la Seguridad y la Ca
lidad  Industrial) integrando todas sus
acciones  de política tecnológica, de
calidad  y  de seguridad. Esta iniciati
va  constituye  un instrumento  clave
para  apoyar a  la industria  española
en  la mejora de su competitividad en
los  globalizados mercados actuales.

La  iniciativa se desarrollará desde
1997  a 1999 y  cuenta con un presu
puesto  de 66.303 millones de pese
tas  que se instrumentará a través de
subvenciones  y  créditos  blandos.
Las  ayudas de ATYCA podrán com
plementarse con las líneas de crédito
del  CDTI.

El  presupuesto está distribuido en
dos  programas: el Programa de Fo
mento  de la Tecnología Industrial y el
Programa de Seguridad y Calidad In
dustrial.  El primero  de ellos  incluirá
acciones  de fomento de tecnologías
específicas,  así como  actividades
horizontales  en el terreno  de las in
fraestructuras,  la formación y los ser
vicios  de apoyo a la innovación em
presarial.  El segundo estará orienta
do  a  implantar sistemas de gestión
de  calidad en las empresas, promo
viendo  la certificación y el ecoetique

tado  para facilitar las exportaciones
de  los productos españoles.

La  Iniciativa ATYCA recoge expe
riencias  e integra acciones de políti
ca  tecnológica, calidad, seguridad y
medioambiente  industrial,  como  el
Plan  de Actuación  Tecnológico  In
dustrial  (PATI), el Programa Industrial
y  Tecnológico  Medioambiental  PIT
MA  II y  el Plan Nacional de Calidad
Industrial (PNCI), entre otros.

Estas acciones han tenido un im
pacto  muy positivo en la actividad in

dustrial  de las  empresas
españolas,  pero  adole
cían  de una cierta disper
sión  y  limitaban,  por  su
planteamiento,  el  desa
rrollo  de estrategias inno
vadoras  globales por par
te  de las empresas.

Con  ATYCA se dará un
nuevo  impulso a la  inno
vación  empresarial —en un
sentido  amplio— y se opti
mizará  el impacto  de  los
recursos  públicos.  Ade
más,  pretende contribuir
a  la consolidación de una
cultura  de la calidad en la
empresa  española, como
elemento  competitivo
fundamental  para  acce
der  a los  mercados inter
nacionales  y  especial
mente  el europeo.

En  cuanto  instrumento
administrativo,  ATYCA se
ofrece  como un paraguas
integrador  y  coordinador

y  avanza hacia el modelo de ventani
lla  tecnológica  única, con las venta
jas  burocráticas que esto supone.

Para desarrollar ATYCA habrá que
reorientar  las políticas anteriores en
los  siguientes aspectos:

•  Redefinir  los  instrumentos  de
apoyo  (diferenciando las  necesida
des  de grandes empresas y pymes).

•  Favorecer un entorno  propicio
para  la  innovación  actuando  en
aquellos  campos  escasamente cu
biertos  por la iniciativa privada.

Integrar  acciones  y
simplificar  trámites admi
nistrativos.

Con  ATYCA se espera
promover  la  innovación
tecnológica,  la calidad  y
la  seguridad industrial co
mo  vectores  de  genera
ción  de ventajas competi
tivas  para la empresa, ha
ciendo  un especial énfa
sis  en el apoyo a la pyme
y  sin olvidar la necesidad
de  coordinarse  con  las
acciones  del Plan Nacio
nal  de  l+D  y  buscar  la
complementariedad  con
los  programas internacio
nales de cooperación tec
nológica.

Atyca integrará las políticas
tecnológicas y de calidad del Miner
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Halios impulsa
nuevas tecnologías
para la construcción
de pesqueros
T res proyectos de barcos  pes

queros  están en marcha dentro
de  la fase O de Halios, el proyecto
Eureka que tiene por objeto el de
sarrollo  y  aplicación  de tecnolo
gías  para el sector pesquero para
incrementar su productividad, ren
tabilidad  y seguridad, dentro de un
mayor  respeto  ecólogico.  Dicha
fase  O  trata  de  incorporar  los
equipos desarrollados en las fases
A  y  B al diseño y construcción de
los  buques de pesca.

Los citados proyectos son:
•Barco  palangrero polivalente

para  pesca  al fresco  de fondo  y
pelágica.  Astil/eros Armón  desa
rrolla este proyecto que incorpora
rá  sistemas de control  adaptativo
predictivo  para  la  navegación  y
maniobra de pesca automatizada.

•  Barco  polivalente  de bajura.
Astilleros  de Murueta lleva a cabo
un  proyecto de barco de pesca de
bajura  polivalente,  de casco  de
acero,  70 TRB y un software espe
cífico  que integra y  automatiza las
operaciones de control del buque.

•  Barco palangrero tipo swath
(doble  casco)  de  bajura  para  el
Mediterráneo.  Realizado  por  los
Talleres Navales Valencia, incorpo
rará  piloto  automático,  informa
ción  sobre  el  estado  de la  red,
transporte  y  almacenamiento de
pescado  por refrigeración pasiva y
telemedicina.

D entro del  Programa Eureka, la
empresa  lberswiss Catering ha
finalizado  el proyecto  Famos

Catermatic, cuyo objeto es la produc
ción  automatizada de comidas  pre
paradas  para el servicio de catering
que  reciben las compañías aéreas.

El  sistema, ya en funcionamiento,
ha  dotado  a /berswiss de flexibilidad
para  adaptarse a las necesidades de
las  diferentes compañías aéreas, in
corpora  controles de calidad con no
vedosos  sistemas de visión artificial,
y  ha reducido notablemente los cos
tes  al mecanizar parte del proceso.

Gracias  al proyecto se  ha aumen
tado  la  productividad  en la fase  de
preparación  de bandejas, en la que
las  tareas manuales suponían el 40%
del  coste. Además, al sustituir cierta
manipulación  manual  por  procesos
automatizados,  se  confiere  al  pro
ducto  la máxima calidad e higiene.

El  nuevo  sistema  racionaliza  el
proceso  productivo  en sus distintas
fases:  el  acopio  de  ingredientes  y
componentes,  la  carga  y  descarga
de  los  portabandejas  (trolleys),  el
control  de los pedidos  y  el proceso
de  preparación, almacén, etc.

Pero,  sobre todo, el proyecto vie
ne  a facilitar a lberswiss el suministro

de  un servicio -catering-, que reviste
una  complejidad especial debido a la
diversidad  de compañías aéreas pa
ra  las que trabaja, la variedad de co
midas  según el tipo de vuelo o de bi
llete  del pasajero,  las  instalaciones
que  tenga el  avión (con horno o  sin
horno)  y  las diferentes comidas que
puede  pedir el viajero.  De hecho, el
sistema  dota de una gran flexibilidad
a  todas las fases del proceso. En lo
que  se refiere a producción, se cuen
ta  con  una línea de preparación  de
bandejas  en la que operan nueve ro
bots,  estaciones de llenado automá
tico  de  alimentos preempaquetados
y  sólo algunos puestos manuales.

El  resultado  ha sido  un sistema
flexible,  fácil de programar, higiénico,
con  bajo nivel de ruidos y que permi
te  reducir  los costes.  El control  de
calidad  se realiza con estaciones de
control  por visión artificial durante el
proceso.  En el  proyecto han interve
nido  varias ingenierías y,  en la fase
de  anteproyecto,  el Instituto  de Ci
bernética  de Barcelona y  el Instituto
de  Automática Industrial del CSIC.
Para  más información sobre el Pro
grama  Eureka, dirigirse  al  Dpto.  de
Programas  de  Colaboración.  Te/f.:
(91) 581 5607 Fax: (91) 581 5584

Iberswiss automatiza su servicio
de  comidas para “catering”
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Alcatel Espacio
suministrará equipos
para satélitesL a firma española Alcatel Espacio ha sido selec

cionada  para  equipar  los  satélites  World-
Star  y ACES con tecnologías desarrolladas  en

los  programas de l+D de la ESA y el Plan Nacional de
Investigación del Espacio. En el caso de los satélites
ACES, es la primera vez que su constructor,  la com
pañía  norteamericana Lockheed Martin,  elige como
proveedora a una empresa española.  *

Alcatel  Espacio suministrará la Unidad de Control
Digital  (DCU) de los ACES, cuya misión es dar servi
cio  de comunicaciones móviles en el área de Asia. La
función  del sistema DCU es comunicar el subsistema
de  tratamiento de datos a bordo con equipos de car
ga  útil, proporcionando potencia y datos de Control y
Telemetría.

En  relación a WorldStar, Alcatel Espacio ha conse
guido  cuatro contratos para suministrar la unidad de
transmisión del procesador en banda base, la unidad
de  interface con la carga útil, los transpondedores de
bandas 5 y los transmisores de bandas L.

Crecen los retornos industriales españoles en el CERND urante el año 1996 se ha mantenido la tendencia  ternacionales de suministro convocados  por  el citado
de  crecimiento de los “retornos” industriales con-  Laboratorio.
seguidos  por las empresas españolas en el CERNLas  cifras de contratación se han incrementado con-

(Laboratorio  Europeo para la Física de Partículas) como  siderablemente durante los últimos cuatro años, pasan-
consecuencia  de su participación en los  concursos in-  do de los 150 millones de pesetas contratados por em

presas  españolas durante el año 1993 a una cifra que,
en  1996,  superará los  1.000 millones  de  pesetas, de
acuerdo  con  las últimas  previsiones facilitadas  por  el
CERN.

La  cifra de retorno correspondiente a los once prime
ros  meses del año 1996 supera los 900 millones de pe
setas  en contratos de suministro de equipos, lo que su
pone  practicamente un 81 por ciento del volumen total
de  contratos que le corresponderían a  España en fun
ción  de su aportación financiera al Laboratorio con sede
en  Ginebra.

En  cuanto a  a contratación de servicios industriales,
capítulo  en el que las empresas españolas no han parti
cipado  hasta el año 1995 por  la dificultad que supone
competir  con las empresas locales, se espera que la ci
fra  de contratación supere los 150 millones de pesetas,
lo  que equivale a una cifra de retorno del 23 por ciento.

Este  nivel de “retornos” permite ser muy optimista en
cuanto  a  las previsiones para la cifra  definitiva corres
pondiente al año 1996.
Para más información pueden ponerse en contacto con
el  Departamento  de Programas  de Colaboración  del
CDTI. Telf.: (91) 581 5504 Fax: (91) 581 5584
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A  los diez años de su nacimiento oficial, el Programa Eureka ha
lanzado  un proyecto paraguas  multimedia, que fue aprobado en la
XIV  Conferencia Ministerial en Bruselas (Bélgica). Este nuevo
proyecto  paraguas  tiene por objeto capacitar
a  Europa para desarrollar tecnologías
propias  en este campo de futuro dominado
ahora  por Estados Unidos y Japón.

EUROPA LANZA
SU INICIATIVA

MULTIMEDIA
ANTE EE.UU. Y JAPON

1  programa  Eureka  ha  lanzadot  un proyecto  paraguas  multime
dia  para  estimular  la  genera

ción  de  proyectos  tecnológicos  en
esta  área.  España,  que  es  uno  de
los  16 Estados  miembros  del  progra
ma,  se  ha  sumado  a  esta  iniciativa
Eureka.

El  paraguas,  lanzado  en  junio  en
la  Conferencia  Ministerial  Eureka  ce
lebrada  en  Bruselas,  centrará  su  acti
vidad  en  la  generación  de  proyectos.
El  paraguas  seguirá  la  filosofía  Eure
ka  “de  abajo  a  arriba”  y  se  construirá
con  las propuestas  de  las organizacio
nes  participantes.  Entre  estas  organi
zaciones  se  incluyen  productores
de  sistemas  multimedia  y  de  softwa
re,  grupos  de  telecomunicaciones,
propietarios  de  recursos  audiovisua
les,  etc.

No  obstante,  en  su  lanzamiento
pretende  concentrarse  en  tecnologías
de  formación  y enseñanza  y  comple
mcntar  otras  iniciativas  multimediáti
cas  europeas,  sobre  todo  los  progra
mas  de  Investigación  y  Desarrollo  y
el  INFO2000  de  la  Unión  Europea  y
el  Grupo  de Trabajo  sobre  Programas
Informáticos  de  Enseñanza  multime
diatizada.

Hasta  el momento,  participan  en el
paraguas  multimedia  Alemania,
Austria,  Bélgica,  Dinamarca,  Eslove

nia,  Holanda,  Hungría,  Italia,  Norue
ga,  Portugal,  República  Checa,  Sue
cia,  Suiza, Turquía  y  la  Unión  Euro
pea,  además  de España.

INICIATIVA DE 1.4 XIV CONFERENCIA. La
XIV Conferencia  Ministerial  Eureka,
celebrada  el  28 de junio  en  Bruselas
(Bélgica),  aprobó  160 nuevos  proyec
tos  con  una  inversión  total  que  as
ciende  a 438.800  millones  de  pesetas.
De  ellos,  31  cuentan  con  partici
pación  española  y  movilizan  una  in
versión  de  5.745  millones  de  pese
tas.  Son  17  los  proyectos  liderados
por  empresas  de  nuestro  país.

Precisamente  en  esas  fechas  se
cumplía  el  décimo  aniversario  del
nacimiento  formal  de  esta  iniciativa
europea,  creada  para  impulsar  nue
vas  tecnologías  que  permitieran  me
jorar  la  competitividad  y productivi
dad  de  las  empresas  europeas  y,  al
mismo  tiempo,  consolidar  las  bases
para  un  crecimiento  duradero  y  con
creación  de  empleo.

Con  la  vista  puesta  en  que  Euro
pa  se  ponga  a  la  altura  tecnológica
de  Estados  Unidos  y  Japón,  Eureka
promueve  una  adecuada  cooperación
científica  y tecnológica  en  proyectos
dirigidos  hacia  el  desarrollo  de  pro
ductos,  procesos  y  servicios  que  es
tén  basados  de  manera  clara  en  tec
nologías  avanzadas  y  que  aspiren  a
amplios  mercados  potenciales.

Ai.  MENOS DOS PAISES. Es  requisito  in
dispensable  la colaboración  conjunta
en  un  mismo  proyecto  de  firmas  y/o
centros  de  investigación  de,  al  me
nos,  dos  países  participantes,  y
siempre  que  cumplan  los  requisitos
de  desarrollar  tecnologías  avanzadas
dentro  de  áreas  predefinidas,  la
apropiada  cualificación  técnica  y
empresarial  de  los  participantes,  una
adecuada  estructura  financiera  del
proyecto  y  una  clara  expectativa  de
rentabilidad  comercial  del  producto
a  desarrollar.

La  promoción  y  gestión  de  Eure
ka  corresponde  a  cada  país  indivi
dualmente.  En  el  caso  español,  el
CDTI  es  el  organismo  encargado  de
la  gestión  de  este programa.

Cada  país  se  encarga  de  financiar
la  participación  de  sus  empresas  y
centros  de  investigación  en  los  pro
yectos,  tanto  con recursos  de  las  cm-
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presas,  financiación  privada  y públi
ca  como  con  otras  ayudas  que  cada
país  determine.

F’INANUIACWN EN ESPAÑA. Para  el  caso
español,  los  proyectos  tienen  acceso
preferente  a  financiación  del  Minis

otras  iniciativas

teno  de  Industria  y Energía,  el  CDTI
o  la  Comisión  Interministerial  de
Ciencia  y Tecnología  (CICYT).

Para  ello,  el  proyecto  Eureka  ha
brá  de:
•  desarrollar  productos  de  alta  tecno
logía  para  aplicaciones  civiles;
e  ofrecer  resultados  comercializables
en  corto-medio  plazo;

contar  con,  al  menos,  un  socio  de
otro  país miembro  de Eureka;

dirigirse  al  CDTI,  que  le  dará  ase-

soramiento  y  facilitará  la  búsqueda
de  nuevos  socios.

Esta  financiación  goza  de  condi
ciones  preferenciales.  Así,  el  CDTI
ofrece  créditos  a  interés  cero,  cuyo
importe  puede  cubrir  hasta  el  50%
del  presupuesto  total.  Además,  la

empresa  puede  aco
gerse  a  subvenciones
a  fondo  perdido.  In
cluso  el  estudio  de
viabilidad  —antes de
aprobarse  el  proyec
fo— puede  recibir  sub
venciones  de  hasta  el
50%  del  presupuesto.
En  la  fase  de  desarro
llo,  los créditos  sin in
tereses  del  CDTI  y las
subvenciones  del  MI
NER  son  compatibles
con  otra financiación.

Para  más  información  pueden  din
girse  al Dpto.  de  Programas  de  Cola
boración  (CDTJ),  Tel.:  (91)  581  5607
Fax:  (91)581  5584.

InkaHvas
Eureka bajo
‘paraguas’

E l programa  Eureka  no  sólo
ampara  proyectos  individua
les;  dentro  de  él  existen  los

denominados  proyectos  paraguas,
que  cubren  áreas  tecnológicas  de
importancia  estratégica.

Este  tipo  de  proyectos  fomenta
la  investigación  de desarrollos  tec
nológicos  básicos  y  la  reducción
de  las  barreras  de  las  empresas  eu
ropeas  para  la  competitividad,  es
pecialmente  rente  a  EE.UU.  y  Ja
pón.  Los principales  son:
•EUROAGRI.  Liderado  por  Espa
ña,  se  centra  en  proyectos  de  las
industrias  agroalimentarias:  pro
ducción  vegetal,  animal  e  indus
tria  alimentaria.
•  EUROMAR. Trata  del  desarrollo
y  la  aplicación  de  tecnologías  pa
ra  la  exploración  en  las  costas
marinas  europeas.
•  MAINE.  Coordina  las  labores  re
lativas  a  la  generación  y  gestión
de  proyectos  de  ingeniería  de
mantenimiento.
•  EUROCARE. Tiene  como  objeti
vo  desarrollar  nuevas  tecnologías
para  incrementar  la  vida  de  servi
cio  y reducir  los  costes  de  conser
vación,  restauración  y  manteni
miento  de  la  herencia  cultural  eu
ropea,  edificios,  objetos  y  estruc
turas  materiales.
•  FAMOS. Está  encaminado  al  de
sarrollo  y  promoción  de  distintas
instalaciones  de  plantas  piloto
dentro  del  campo  del  montaje  au
tomático  y  flexible  de  productos
de  manufactura.
•  EUROLASER. Se  centra  en  el  es
tudio  de  máquinas  de  uso  indus
trial  y  de  laboratorio  para  aplica
ciones  de  procesado  de  diferentes
materiales.
•  EUROENVIRON. Profundiza  en  la
alta  tecnología  de  productos  que
contribuyan  a  resolver  los  proble
mas  actuales  de  Europa  respecto
al  medio  ambiente.

El  proyecto Eureka 305: informática para postproducción de cine y vídeo con
participación de dos empresas españolas y una francesa.

Este  nuevo paraguas  Eureka

pretende  concentrarse  en

tecnologías  deformación  y

enseñanza  y  complementar

multimediáticas  europeas
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Técnicos del Laboratorio
llevan  a cabo los últimos

trabajos  sobre el contador
circular  situado delante del

detector  Delphi.

ELCERN, EL PRIMER
GRAN LABORATORIO

DELAI+D EUROPEA
En  el Laboratorio

Europeo  para  la Física  de
Partículas  (CERN)  se

desarrolla  investigación
en  el campo  de la física de

altas  energías.  Su sede
ocupa  una  superficie  de

170  hectáreas  a caballo  de
la  frontera  francosuiza.

En  sus instalaciones  se
explora  la estructura
interna  de la materia

intentado  identificar  sus
constituyentes  y las

combinaciones  entre  ellos,

1 CERN  fue  creado  a  principios
 de  los cincuenta  como  respues
ta  a  la  necesidad  internacional

de  aunar  esfuerzos  a  la hora  de  hacer
experimentos  en  el  ámbito  de  las  al
tas  energías.  Tras  la  Segunda  Guerra
Mundial,  Europa  disponía  de  un  es
caso  número  de  científicos  en  activo.
Gran  parte  de  ellos  tuvieron  que  exi
liarse  y  muchos  investigadores,  una
vez  llegada  la  paz,  estuvieron  tenta
dos  de  partir  hacia  América  dada  la

falta  de  instrumentos  de  investiga
ción  existentes  en  aquella  época.

La  idea  lanzada  por  Luis  de  Bro
glie  en  1949  de  crear  un  laboratorio
europeo  de  investigación  respondía  a
una  necesidad  real  de  los  físicos  de
entonces  de  construir  un  gran  com
plejo  experimental  que  situara  al Vie
jo  Continente  en  una  posición  de
vanguardia  en  el  dominio  de  la  física
de  partículas.

De  una  manera  tanto  política  como
científica,  esta  iniciativa  fue  el  co
mienzo  de  una  intensa  colaboración
entre  naciones  que  inició  su andadura
con  12 Estados  y  paulatinamente  ha
ido  ampliando  el  número  de  países
participantes  basta llegar  a  19.

Actualmente,  cualquier  país  euro
peo  puede  solicitar  su admisión  como
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Créditos
del CDTI
E l Centro  para  el  Desarrollo

Tecnológico  Industrial
(CDTI)  financia  la  preparación  y
posterior  presentación  de  ofertas
por  parte  de  sociedades  mercanti
les  españolas  de  suministro  de
bienes  o  servicios  al  CERN  cuyo
presupuesto  supere  los  20  millo
nes  de  pesetas.

Son  créditos  sin  intereses  re
embolsables  a  los  seis  meses  de
la  adjudicación  del  contrato.

En  caso  de  no  obtención  del
mismo,  la  empresa  no  reembolsa
rá  la  ayuda  siempre  que  el  presu
puesto  de  la  oferta  presentada  no
exceda  en  más  de  un  25% al  del
contrato  adjudicado  por  el  CERN
y  la  oferta  cumpla  las  condicio
nes  del concurso.

La  documentación  a  presentar
es  la  siguiente:
—cuestionario  de  solicitud  elabo
rada  por  el CDTI;
—  copia  de  la  oferta  presentada  al
CERN  o  al  ESRF  (con  acuse  de
snibatsejJo  ¡le  xalak
—  justificaciones  de  gastos  de  via
je  si procede.

Para  más  información,  llamar
al  Departamento  de  Programas
de  Colaboración  del  CDTI.  Telé
fono  (91)5815504,

socio  al  CERN,  y  otros  como  Tur
quía,  Japón,  Rusia,  Israel  y organiza
ciones  como  la  UNESCO  y la  Comi
sión  de  las  Comunidades  Europeas
tienen  estatuto  de observadores.

Os’vr  vos,  La  Convención  del
CERN,  documento  que  rige  su  fun
cionamiento,  estipula  que  el laborato
rio  «asegurará  la  colaboración  entre
Estados  europeos  para  investigacio
nes  de  carácter  puramente  científico
y  fundamental  en  física  de  partículas,
y  se  abstendrá  de  toda  actividad  con
fines  militares;  los  resultados  de  sus
trabajos  experimentales  y  técnicos
serán  publicados  o  puestos  a  disposi
ción  de todos  los interesados».

En  la  práctica,  el  CERN  tiene  por
misiones  principales:

—  asegurar  la construcción  y la  explo
tación  de aceleradores  de  partículas  y
equipos  auxiliares;
—  definir  programas  de  investigación
en  física de partículas  y  someterlo  a la
aprobación  del  Consejo,  donde  están
representados  sus Estados  miembros;
—  organizar  y  promover  la  coopera
ción  internacional  en  los  distintos
campos  de  investigación,  sobre  todo
entre  los  laboratorios  de  los  países
miembros  y entre  éstos y el  CERN.

Los  físicos  que  trabajan  en  el  cen
tro  encuentran  los medios  (acelerado
res  de  partículas  y  detectores)  que
permiten  desarrollar  la  actividad  in
vestigadora  en  física  de  altas  energí
as.  Precisamente  en  la  búsqueda  de
mayores  energías  de  interacción,  el
CERN  ha jugado  un  papel  de  líder  en
el  desarrollo  de  colisionadores.  Así,
en  1971  se  inauguró  el  colisionador
protón-protón  (ISR)  y  en  1981  el  co
lisionador  protón-antiprotón  (SPS).
Actualmente  la  instalación  principal
es  el  LEP  (Large  Electron  Positron),
cuyas  medidas  han verificado  la  des
cripción  de la  naturaleza  subatómica.

La  utilización  del  LEP  ha  puesto
en  evidencia  la  necesidad  de  realizar
experimentos  a  mayores  energías.
Con  objeto  de  abordar  estos  nuevos
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niveles  energéticos,  el  nuevo  instru
mento  de  investigación  será  el  LHC
(Large  Hadron  Collider).  Este  acele
rador  constituye  un  auténtico  reto
técnico  ya  que  estará  constituido  por
la  sucesión,  entre  otros  elementos,  de
1.200  imanes  superconductores  de  14
metros  de  longitud  que  trabajarán  a
temperaturas  cercanas  al  cero  absolu
to  (273Q  C)  en  el  interior  de un  túnel
de  27 kilómetros.  Su presupuesto,  du
rante  los  diez  años  que  durará  su
construcción,  superará  los  250.000
millones  de pesetas.

La  contribución  española  al CERN
se  sitúa  alrededor  del  7%  del  presu
puesto  del  Laboratorio,  por  lo  que  la
industria  española  se  encuentra  ante
el  reto  de  retornar  a  nuestro  país  en
concursos  internacionales  una  cifra
de  contratación  cercana  a  los  18.000
millones  de pesetas.

Cada  Estado  miembro  mantiene
representación  en  el  Consejo  y  en  el
Comité  de  Finanzas.  El  Consejo  os
tenta  la  responsabilidad  final  de  las
decisiones  más  relevantes  de  la  insti
tución  y  sus  actividades.  El  Comité
de  Finanzas,  al  que  el  CDTI  aporta
un  delegado,  trata  todas  las  cuestio
nes  relativas  a  las  contribuciones  fi
nancieras  y  a  la  participación  indus
trial  de  las  empresas  de  las  naciones
participantes.  Otro  Comité,  el  de  Po
lítica  Científica,  ordena  las  activida
des  investigadoras  del  Laboratorio.

El  presupuesto  anual  del  CERN
ronda  los  100.000  millones  de  pese
tas  y  se  financia  cada  año  con  las
contribuciones  de  los  países  miem

bros  de  forma  proporcional  a  su pro
ducto  interior  respectivo.  El  valor  de
esas  contribuciones  se  recalcula  re
gularmente  para  tener  en  cuenta  la
evolución  de  la  situación  económica
de  cada  país.

IiNfERESTECNOIÁR;fti),  Los  éxitos  tec
nológicos  del  CERN  se  han  conse
guido  siempre  gracias  a  una  estrecha
colaboración  con  la  industria.  Son
numerosos  los  casos  de  tecnologías
punta  desarrolladas  en  el  CERN  para
crear  su  instrumentación  y  que  han
tenido  posteriormente  un  efecto  esti
mulante  en  las  industrias  europeas
con  repercusiones  económicas  intere
santes.  Medicina,  electrónica,  instru
mentos  de  medida,  nuevos  materia
les,  conservación  de  alimentos,  de
gradación  de  productos  tóxicos  o  es
terilización  de  microorganismos  son
algunos  de  los campos  donde  se  apli
can  parte  de  las  tecnologías  desarro
lladas  en  el  CERN  como  consecuen
cia  de  sus  necesidades  de  instrumen
tación  experimental.

Como  ejemplos,  el  desarrollo  de
cables  superconductores,  las  cámaras

de  deriva  utilizadas  como  elementos
de  diagnóstico  en  medicina,  así  como
la  red  telemática  Internet,  tienen  su
origen  en la actividad  científica  y tec
nológica  del CERN.

Las  relaciones  entre  el  CERN  y la
industria  europea  han evolucionado  y

APOYO DEL CDTI A LAS EMPRESAS QUE OFERTAN AL CERN

Fase Ayuda Descripción

DESARROLLO
ivio

Proyectos  de
Desarrollo  Tecnológico

‘Créditos  CDTI y ayudas
PATI  para el desarrollo  de
prototipos  o nuevos productos

ANTERIOR  A LA
CONVOCATORIA
DE  CONCURSOS

Información  anticipada
de  concursos previstos

‘Boletines  trimestrales
‘Resúmenes  de
especificaciones  técnicas

REDACCION  DE LA
OFERTA COMERCIAL

Ayudas  CDTI para la
preparación  de  ofertas

‘Créditos  sin interés; el CDTI
toma  el riesgo de adjudicación

EVALUACION
DEL  CONCURSO

Defensa  de la posición
de  la industria  española

‘Seguimiento  y vigilancia  de
la  evaluación  de  las ofertas

‘Comité  de Finanzas del CERN

CONTRATO
ADJUDICADO

Crédito  CDTI
de  prefinanciación

‘Créditos  privilegiados  que
facilitan  la financiación
de  la ejecución  del contrato

 .          .±I:_____

El  Centro de Computadores del Laboratorio Europeo de Física de Partículas es el
‘cerebro’ que ha de controlar un cuerpo que seextiendealolargode17Uhectáreas.
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actualmente  las  empresas  se  involu
cran  en  los  proyectos  tecnológicos
del  Laboratorio.  A  medida  que  alcan
zan  mayores  prestaciones  en  las  tec
nologías  de  vanguardia,  las  empresas
buscan  entrar  en  colaboración  con  el
CERN  en el  marco  de  la  I÷D  de  pro
totipos,  más  allá  de  simples  contratos
de  producción.  Los  campos  en  los
que  más  colaboración  existe  entre  el
CERN  y  las  empresas  son:  supercon
ductividad,  criogenia,  ultra  alto  va
cío,  magnetismo,  radiofrecuencia,
electrónica  rápida,  mecánica  de  pre
cisión,  nuevos  materiales,  detectores
de  partículas,  circuitos  electrónicos
integrados  y redes  informáticas.

Gracias  a  la  colaboración  entre  el
CERN  y la  industria  se genera  en  nu
merosas  ocasiones  transferencia  de
tecnología  hacia  el  tejido  productivo
europeo.  Estudios  realizados  por  el
Laboratorio  entre  las  empresas  que
colaboran  con  él  demuestran  que  un
contrato  con el  CERN  en  actividades
de  alta  tecnología  genera  en  prome
dio  una  utilidad  económica  que  re
presenta  tres  o  cuatro  veces  el  mon

Españoles
para el CERN
E l acuerdo  firmado  por  el

CERN  y  el  CDTI  facilita  que
un  nuevo  grupo  de becarios  trabaje
en  dicho  centro  como  medio  de
formar  personal  en  tecnologías  de
aceleradores  de partículas.

Los  aspirantes  deben  ser  titula
dos  superiores  especializados  en:
técticas  de  ultra  alto vacío,  imanes
superconductores,  criogenia,  me
cánica  de  precisión,  sistemas  de
control,  radiofrecuencia,  electróni
ca  rápida,  fuentes  de  potencia,
nuevos  materiales  con  aplicación
en  aceleradores  e  instrumentación
científica  para aceleradores.

Los  becarios  permanecerán  en
el  CERN  durante  uno  o  dos  años
para  que  al fmalizar  su estancia  in
gresen  en  las  empresas  españolas
que  trabajan  para  el Laboratorio.

los  retornos  industriales  españoles  y
garantiza  la  participación  de  firmas
nacionales  en  los concursos.

Los  procedimientos  de  compras  se
basan  en  la  competencia  interna
cional  abierta  entre  las  compañías  de
sus  Estados  miembros.  Se  han  apro
bado  normas  que  penalizan  a  las  em
presas  procedentes  de  países  con  ex
ceso  de  retornos  industriales  (Fran
cia,  Suiza  e  Italia,  entre  otros).  Estas
normas  permiten  a  las  empresas  de
países  como  España  alinear  precios
con  la oferta  ganadora  del concurso  y
obtener  el  contrato  siempre  que  el
presupuesto  de  la  oferta  española  no
exceda  en  un 20% al precio  más  bajo.

Desde  los primeros  meses  de  1996
las  firmas  españolas  disponen  de  ayu
das  financieras  del  CDTI  para  la  pre
paración  de  ofertas.  Estas  ayudas  per
miten  minimizar  el  coste  que  para  las
compañías  supone  la  realización  de
ofertas  comerciales  al CERN.

Una  vez  conseguido  un  contrato
de  suministro  al  CERN,  el  CDTI  po
ne  a  disposición  de  las  empresas  los
créditos  de  prefinanciación  que  faci
litan  a  la  compañía  los  desembolsos

El  CD TI pone
a  disposición
de  las empresas
varios  tipos
de  créditos
de  prefinanciación

iniciales  para  el  aprovisionamiento
de  materia  prima,  los  equipos  o  la
mano  de obra.

Para  los proyectos  que  exijan  desa
rrollo  de  nuevos  prototipos  o  equipos
existen  diferentes  ayudas  del  CDTI
para  proyectos  de  desarrollo  tecnoló
gico  (crédito  sin  intereses,  créditos
privilegiados).  En  algunos  casos  de
especial  riesgo técnico,  el  CERN  pro
pone  contratos  de  colaboración  para
el  desarrollo  de  prototipos  de  su  inte
rés,  cofinanciando  proyectos  de I+D.

Para  más  información  dirigirse  al
Dpto.  de  Programas  de  Colabora
ción  (CDTI).  Telf.:  (91)  581  5607
Fax  (91)58]  5584

tante  del  contrato  inicial.

Vista general del detector L3, en cuya construcción participaron  diversas empresas
españolasquecontaronparaelloconayudasdelCDTI.

El  CERN ofrece  a las empresas  es
pañolas  interesantes  oportunidades  de
negocio  en  muy  diversos  campos  de
actividad.  La vía  para  acceder  a  estos
contratos  son  los  concursos  interna
cionales  de  suministro  que  se  convo
can  regularmente.  El  CDTI  gestiona
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CYTED busca
una mayor
divulgación
de  proyectos

L os coordinadores internacionales  de  los
subprogramas  que
componen  CYTED (Pro
grama  Iberoamericano
de  Ciencia y Tecnología
para  el  desarrollo)  han
elegido,  como  una  de
sus  prioridades,  divul
gar  de  una  forma  ex
haustiva las tecnologías
desarrolladas más rele
vantes.

Dichas  tecnologías
son  susceptibles de ser
llevadas a cabo hasta la
fase de industrialización
y  comercialización  a
través  de los Proyectos
de  Innovación lberoeka
(programa  iberoameri
cano  de  cooperación
empresarial  e industrial
en  el campo  del desa
rrollo tecnológico).
Para  más  información
dirigirse  al  CDTI. Dpto.
lberoeka:  Telf.: (91) 581
55  13.

Programas
comunitarios
sobre
transporteD esde el  17 de diciembre han

quedado  abiertas las  convo
catorias  sobre  transporte

dentro  de los  programas  Brite-Fu
ram,  Aplicaciones  Telemáticas  y
Transportb,  con  un presupuesto,
respectivamente,  de  150, 30 y  68
Mecus.  Dentro del IV PM, el Trans
porte  supone el 10% de los fondos.

Las  líneas de investigación del programa
Brite-Euram  se dirigen al diseño e integra
ción  de sistemas para el vehículo, las tec
nologías  para aumentar la eficacia y  la se
guridad  de los  medios  de transporte,  las
tecnologías para el medio ambiente, la pro
ducción  de vehículos y las tecnologías para
operar  los sistemas de transporte.

Las  referidas al  Programa de Transpor
tes  tienen un enfoque sistemático  y  abar
can  todos  los modos de transporte- Algu
nas  de las tareas que abarca son:
•Transporte  ferroviario. Demostradores del
«European  Railway  Traffic  Management
System».
•  Transporte  aéreo. Formación de contro
ladores.  Instalaciones  de  simulación
AMGCM.

•  Transporte urbano. Integración del trans
porte  de mercancias. Costes reales frente a
financiación  pública.
•  Transporte marítimo. Impacto del uso de
las  vías navegables.
•  Transporte  por  carretera. Seguridad  de
usuarios  vulnerables y  conductores  inex
pertos.

En el Programa de Aplicaciones Telemá
ticas  al Transporte hay que destacar:
•  Servicios telemáticos para viajeros. Inter
faces  hombre/máquina para pasajeros.
•  Servicios  telemáticos  de  mercan
cías.  Sistema de gestión integrada.
Para más información sobre las convocato
rias  del IV Programa Marco, dirigirse al Dp
to.  de Programas de la Unión Europea. TeL:
(91) 581 5562 Fax: (91) 581 5584.

Nueva convocatoria del Programa InnovaciónE l Programa Innovación (que constituye la tercera activi
dad  del IV Programa Marco) acaba de lanzar la segunda
convocatoria  de los Proyectos de Validación y  Transfe

rencia de Tecnología para apoyar la validación, transferencia y
absorción  de tecnologías innovadoras de las empresas euro
peas.  La convocatoria, que cierra el 16 de diciembre de 1996,
va  dirigida especialmente a las pymes de los sectores indus
trial,  artesanal y de servicios que han de acceder a las nuevas
tecnologías y no disponen de recursos suficientes para partici
par  en las actividades comunitarias de investigación.

Su  presupuesto es de 40 Mecus (6.400 Mpta.) y sus priori
dades  pasan por reforzar la difusión de tecnologías genéricas,
apoyar  la transferencia de tecnología, fomentar la explotación
de  la base científica y tecnológica de las empresas y fomentar
la  creación de  una “cultura de la innovación” en la empresa.
Para  más información pueden dirigirse al Departamento de
Cooperación Internacional del CDT/, Telf.: (91) 581 5518. Fax:
(91) 581 5594
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El CDTI
nombra un
delegado en
Brasil
D entro del  acuerdo

de  cooperación en
tre  el CDTI y  su agen
cia  brasileña homóloga,
Financiadora  de Estu
dios  y  Proyectos  (FI
NEP),  se  ha realizado
un  intercambio de per
sonal  entre  ambos or
ganismos.

Así,  y  desde las ofi
cinas  de  la  FINEP en
So  Paulo, se  pone  a
disposición  de las em
presas  españolas  que
deseen  contactar  con
compañías  brasileñas,
los  servicios de un de
legado  del  CDTI  que
contará  con la infraes
tructura  y  los  medios
técnicos  de la FINEP.

La  representación
del  CDTI en Brasil tiene
entre  sus  objetivos  la
selección  de proyectos
e  iniciativas tecnológi
cas  que impulsen la co
operación  entre entida
des  de ambos países.

Las  empresas  que
decidan  participar  en
proyectos  de coopera
ción  tecnológica  ten
drán  acceso  a una  fi
nanciación  privilegiada
-ayudas  reembolsables
sin  intereses- si su pro
puesta  es calificada de
interés tecnológico. Es
ta  financiación  CDTI
podrá  cubrir  hasta  el
50%  del  presupuesto
total  de proyecto.

Para  más  informa
ción,  contactar  con el
Dpto.  de  Cooperación
Internacional  del CDTI,
TeL:(91)  581  5518 y
Fax:  (91) 581 5594.

Acuerdos de colaboración
con  entidades coreanasE l Centro para el Desarrollo Tecnoló

gico  Industrial  (CDTI) ha firmado
dos  acuerdos de colaboración tec

nológica  con organismos coreanos, den
tro  del marco global de cooperación en
tre  el  Ministerio de  Industria y  Energía
español  y el Ministerio de Industria, Co
mercio  y  Energía de Corea del Sur y la
estrategia de internacionalización y  difu
Sión en Asia de la tecnología española.

Estos  acuerdos se materializan en un
momento  en que  el  CDTI trabaja  para
impulsar  la  internacionalización  de  las
empresas  españolas
a  través  de contra
tos  específicos  con
firmas  de otros  paí
ses  en áreas tecnológi
cas  concretas.

Una  de  las vías  pre
vistas  para fomentar di
cha  internacionalización
es,  precisamente,  la firma
de  convenios con centros de otro:
países,  homólogos  del CDTI, me
diante  los cuales las empresas es
pañolas  puedan establecer proyec

tos  de  cooperación  con  empresas ex
tranjeras  que  les permitan  incrementar
su  volumen de negocio y ser visibles en
el  panorama tecnológico mundial.

El  acuerdo  firmado  con  el  Korean
Technology  Banking Corp. (KTB) tiene
por  objeto la cooperación en la transfe
rencia  de  tecnología  y  conocimientos
técnicos  entre empresas españolas y co-
reanas. El KTB es la organización pública
responsable  de proporcionar  a las em
presas de Corea del Sur apoyo, tanto fi
nanciero como no financiero, en el ámbi

to  de la Investigación y el Desarrollo.
El  segundo de los acuerdos se ha

firmado  con el  Institute of  Indus
trial  Technology Policy

(ITEP) y su obje
lDOfl  tivo es colaborar‘en  la promoción de

Corea  proyectos  de l+D
del  Sur  conjuntos  y  de
transferencia  de tecnología,
especialmente entre pymes.
Estos acuerdos han sido es

tablecidos  por  un periodo  de
tres  años.

Cotec gestiona el Programa Fuse
que  la aplicación de la nueva tecnología
representa  un avance significativo para
la  empresa.

L a Unión Europea ha puesto en mar
cha  el Programa FUSE (First Users
Action)  para fomentar la innovación

tecnológica  en productos  industriales,
con  subvenciones que sufragan hasta el
100  por 100 de los costes. El objetivo de
este  programa,  gestionado  en España
por  la Fundación COTEC para la Innova
ción  Tecnológica, es estimular a las em
presas  industriales para que incorporen
tecnologías electrónicas en sus produc
tos  con el fin de aumentar su competiti
vidad.

Además,  se considera prioritario que
las  compañías adquieran la experiencia
necesaria para poder utilizar dichas tec
nologías  en el desarrollo de posteriores
productos.

Para acceder al programa las empre
sas  deben tener en el  mercado el  pro
ducto  que quieran mejorar y  demostrar
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Pocos  podían
imaginar  en 1976, año
en  que nacía  el Grupo
Auxiliar  Metalúrgica

(Gamesa),  que ese
modesto  taller  de

mecanización
facturaría  20 años

después  cerca  de
50.000  millones de

pesetas  y que
generaría  tecnología
puntera  en sectores

tan  diversos  como la
automoción,  la
aeronáutica,  la

microelectrónica  o la
energía  eólica.

GAMESA, DE MODESTO
TALLER AMULTINACIONAL

DE ALTOS VUELOS
E n 1976 abría  sus puertas  en  Vi

toria  un  modesto  taller  de  me
canización  con  el  objetivo  de

realizar  trabajos  relacionados  con  la
industria  metalúrgica.  Un  pequeño
negocio  más  que  dejó  de  serlo  a  me
diados  de  los ochenta  cuando  comen
zó  a  diversificar  sus  productos  y  a
profundizar  en  aplicaciones  tecnoló
gicas  de  vanguardia.

De  entre  sus  nuevas  actividades

hubo  una  que  nació  con  buena  estre
lla:  la  aeronáutica.  Tras  una  apuesta
decidida  y  años  de  trabajo  constante

consiguieron  un  prestigio  interna
cional  que  les  valió  obtener  en  1993
uno  de  sus  grandes  contratos:  la
construcción  de  equipos  para  aviones
de  la firma  brasileña  Embraer,  al  que
pronto  siguieron  otros  con  la  israelí
IAl  y las  estadounidenses  Sikorsky  y
Sino-Swearingen.

Junto  a  esta  división,  centralizada
en  la  planta  que  tiene  Gamesa  en  el
Parque  Tecnológico  de  Miñano  (Ala
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va),  la  firma  —participada
mayoritariamente  en  la  ac
tualidad  por  la  Corporación
IBV  (BBV  e  Iberdrola)—
cuenta  con  una  veintena  de
sociedades,  repartidas  en
otros  sectores  como  automo
ción,  defensa,  medio  am
biente,  microelectrónica  y
energía  eólica.

En  concreto,  las  realiza
ciones  más  destacadas  en  ca
da  sector  son:

Aeronáutica.  Junto  a  los
contratos  antes  señalados  su
ministra  piezas  destinadas  a
los  modelos  de  avión  A-310
y  A-320  del  consorcio  euro
peo  Airbus.

Automoción.  Entre  sus
clientes  figuran  Volkswagen,  Gene
ral  Motors  y  Renault.  Su  presencia
exterior  ha  aumentado  con la  apertu
ra  de  una  planta  de  matrices  y  forjas
en  ArgentinaS y  la  inauguración  este
año  de  una planta  de  componentes  de
automoción  para  General  Motors  en
Brasil.

Servicios.  Factura  anualmente  unos

10.000 millones  de  pesetas  con  sus
proyectos  de  ingeniería  sobre gestión
de  residuos,  montajes  mecánicos  y
eléctricos  y  fabricación  de  instru
mentación  para  sectores  como  el  ce
mentero.  nuclear,  eléctrico  y  siderlír
gico.

Energía  Eólica.  Tiene  aprobados
planes  estratégicos  eólicos  con  un

potencial  cercano  a  los  700
MW  y una presencia  destaca
da  en  proyectos  impulsados
por  las  comunidades  autóno
mas  de  Galicia,  Navarra,
Aragón  y País  Vasco.

En  un  nivel  más  general,
Gamesa  tiene  en  marcha  nu
merosos  proyectos  de  I+D,
tanto  nacionales  como  inter
nacionales,  de  los  que  una
gran  parte  se  desarrollan  en
colaboración  con  destacados
centros  de  investigación  y
universidades.

Asimismo,  el  grupo  está
presente  en  programas  de  in
vestigación  impulsados  por
la  Unión  Europea,  entre  los
que  destacan  Esprit  y

Brite/Euram.
Entre  las  instituciones  y  organiza

ciones  de  investigación  colabora
doras  se  encuentran  los  centros  tec
nológicos  del  País  Vasco,  el  Labora
tono  de  Ensayos  Industriales  de  Ala
va  (LElA)  y  las  universidades  del
País  Vasco,  Zaragoza  y Madrid.

Parte  de  los  proyectos  desarrolla-

Sociedades
Gamesa Industrial
Gamesa Eólica
Tecprinsa
CVC
Simesa
Gamesa  Producciones
Aeronáuticas
Gamesa  de Desarrollos

Ariex  Complex
Fibertecnic
ABGAM
Gamesa  Servicios

Siemsa/Uidesa

Borg  Service

Getysa
Gramfsa
MASA
Borg  Austral

Gamesa  Aut.  Brasil
Gamesa  Com.  Brasil

Part  (%)Actividad
100    Automoción y defensa
51    Aerogeneradores

100    Composites industriales
100    Visión artificial
50    Microelectrónica

100    Integración de  estructuras
aeronáuticas

70    Ingeniería de proyectos
aeronáuticos

40    Composites aeronáuticos
100    Composites aeronáuticos
100    Ingeniería CAD-CAM
100    Gestión de proyectos

integrales  de instalación
100    Montaje y mantenimiento

eléctrico  y telecomunicaciones
100    Servicios nucleares,  residuos

industriales  y reciclaje
80    Suministros industriales

100    Forja liviana  y pesada
51    Matricería y utillajes
75    Residuos industriales

y  limpiezas  químicas
100    Componentes de  automoción
100    Comercialización, productos

y  equipos

Sus  proyectos  de
I+D  cuentan  con

la  colaboración
de  centros
tecnológicos  y
universidades

dos  por  Gamesa  han  contado  con  di-
veras  ayudas  del  Centro  para  el  De
sarrollo  Tecnológico  Industrial  (CD-
TI).

El  grupo  tiene  previsto  destinar  a
I+D  este  año  el  4,5%  de  su  cifra  de
negocio  —para este  año  prevén  que
éste  suponga  50.000  millones  de  pe
setas—,  frente  al  4%  de  1995  y  el
4,7%  de  1994.

A  un  nivel  más  general,  el  grupo
que  preside  José  Antonio  Garrido  ha
diseñado  un  plan  estratégico  hasta  el
año  2000  para  consolidarse  en  el
mercado  nacional  e  internacional  y
afrontar  su  despegue  deñnitivo  con
plenas  garantías  de  éxito.

Centro  de diseño CAJJ-CAM para desarrollos tecnológicos.

AREAS DE ACTIVIDAD Y SOCIEDADES PARTICIPADAS

Sociedad  cabecera
•GAMESA
INDUSTRIAL

•GAMESA
AERONAUTICA

•GAMESA
SERVICIOS

•GAMESA
INTERNACIONAL
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NUEVA GENERACION DE MULTIPLEXORES

Comunicaciones
espaciales
en  banda Ku
La  nueva generación de multiplexores en banda Ku
de  Alcatel Espacio cuenta con mejoras en el dise
ño  e industrialización que conllevan una reducción
de  costes deI 40% y unos plazos de entrega de 10
meses frente a los 17 actuales. Estos resonadores
dieléctricos,  cuya tecnología  en banda  Ku está
muy  avanzada en telecomunicaciones espaciales,
afecta  a la tecnología clásica del INVAR ya que un
filtro  a resonadores dieléctricos reduce en un 50%
la  masa y en un 80% el volumen con respecto a su
equivalente en INVAR.

Alcatel  cuenta con la colaboración del Departa
mento  de Electromagnetismo de la Escuela Técni
ca  Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones
de  la Universidad Politécnica de. Madrid.

CALDERAS CON TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL

Ahorro ener9ético en la calefacción
El  Instituto para la Diversificación y Ahorro de  la Energía (IDAE), dependiente
del  Ministerio de Industria y  Energía, y  la Asociación de Técnicos de Calefac
ción  y  Refrigeración (Atecyr) han concedido el Premio Industrial a la empresa
Leako  por el desarrollo de un nuevo sistema comunitario de calefacción y de
agua  caliente sanitaria instalado en un bloque de 90 viviendas y que se ajusta a
las  nuevas directrices europeas sobre ahorro energético.

Este  desarrollo se caracteriza por la individualización del consumo, la cen
tralización de la gestión y la telegestión del sistema. Las calderas centrales dis
ponen de tarjeta electrónica para su regulación y control.

USO EN GRANDES CIUDADES

Supervisión  del
transporte público
Este  proyecto consiste en el es
tudio  e implantación de un siste
ma  de supervisión y control  para
ayudar  a la explotación del servi
cio  de transporte  público urbano
en  la ciudad de Málaga.

El  sistema se compone,  entre
otros  elementos,  de:  centro  de
control  informatizado, sistema de
comunicaciones  por  radio, siste
ma  de localización, terminales de
a  bordo  para  transmitir  datos
desde  los vehículos, sistemas de
presentación  de  información so
bre  el estado de  la red situados
en  vehículos y en distintos puntos
de  la ciudad y sistemas auxiliares
(videocámaras).

Los  ingenieros tratan de apli
car  tecnologías de la información
en  un sector tradicional como es
el  de transporte  público  urbano
para  obtener ventajas tanto para
la  empresa explotadora del servi
cio  como para el usuario. Fi
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PODRA, UTILIZARSE EN LOS COMERCIOS

Advanced  Software  Techno/ogies
ha  desarrollado un método de iden
tificación  automático  basado en  as
huellas  dactilares (AFIS).

Permite  registrar, archivar y efec
tuar  una búsqueda que sea requeri
da,  con un alto  grado  de precisión,
en  un tiempo mínimo y  con un pre
supuesto  inferior  a  los  generados
por  otros  sistemas  alternativos  de
identificación.

Así,  se podrá  comprobar  en tres

Coto  Minero  del  Narcea  quiere
proceder  a  la explotación de un
importante bloque de reservas de
antracita  próximas a la población
de  Monasterio de Hermos, lo que
obliga  a considerar los efectos de
subsidencia —hundimiento paulati
no  del suelo originado por las ca
vidades  subterráneas producidas
por  las  extracciones  mineras—
previsibles en superficie, adoptan
do  medidas para reducir los posi
bles  daños a un nivel tolerable. El
objetivo  de este proyecto es de
terminar cuál es el método de ex
plotación más adecuado para evi
tar  o disminuir a un nivel adecua
do  los efectos de subsidencia.

segundos  la  identidad de cualquier
individuo  con solo registrar su  hue
lla  dactilar,  lo que  posibilita  su  uso
en  controles  de  acceso  a  lugares
restringidos.

De la misma forma, la técnica uti
lizada  permite  a cualquier  usuario
realizar  todo  tipo  de transacciones
comerciales  con sólo  el  reconoci
miento  e  identificación de su huella
de  forma automática por parte de la
entidad  correspondiente. TEGNICASDE DOBLE HILO

Pruebas sobre
aplicaciones de
soldaduras en acero
La  empresa  gijonesa  Felguera
Calderería Pesada trabaja en pro
cesos  de soldadura  y  recargue
automático  de  alto  aporte  para
resolver  problemas  que  actual
mente  se plantean:
—  Estudio  de soldadura del acero
2  1/4 Cr-1  Mo, con procedimien
to  de soldadura  por arco sumer
gido  (SAW) de doble  hilo, segui
do  de los  ensayos de caracteri
zación  mecánica y  metalográfica
de  la soldadura antes y  después
de  un ciclo de envejecimiento.
—  Análisis  de los  recargues  por
banda  de acero inoxidable auste
nítico  por  procedimiento  de sol
dadura  por  arco  sumergido  con
electrodo  en  banda  (SAW-Strip
overlay)  de 90 mm. Se realizarán
ensayos  destinados  a garantizar
la  resistencia de los recargues al
ataque  por  hidrógeno (fenómeno
de  disbonding) y a la fragilización
por  presencia de fase O.

La  principal  dificultad  tecnoló
gica  estriba  en el  mayor  aporte
térmico  que  se  produce  en  los
procesos  automatizados  de sol
dadura  de doble  hilo  y  recargue
con  banda ancha.

Para  la realización de este pro
yecto  cuenta con la colaboración
del  Instituto  Tecnológico  de As
turias  (ITMA).

Control por huellas dactilares

CONSISTE EN EL HUNDIMIENTO DEL SUELO POR LAS MINAS

Estudios  sobre subsidencia
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FABRICADASPOR UN CONSORCIO ESPAÑOL ATRAVES DE SOFTWARE

Máquinas de alta velocidad para
fabricar pañales de diferentes tallas
Un  consorcio español ha concluido en las instalaciones de la firma alican
tina  Rimar el  pnmer prototipo  de  maquina multifuncional  con tecnologia
española  que permite fabricar pañales de diferentes tallas a una velocidad
de  400 unidades por minuto ya  un coste inferior al de otros sistemas pro
ductivos  empleados en nuestro pais  Esta iniciativa ha sido subvenciona
da  por la Accion  Especial PACE Este  proyecto, denominado Sifebes, se
ha  dividido en tres fases  En la primera se ha llevado a cabo el diseño de
todos  los componentes  para la fabricacion  automatica  de pañales, en la
segunda,  la  puesta en funcionamiento de la  maquinaria utilizada y, final
mente,  se ha estudiado la necesidad de crear una red comercial

Troqueladora automática
IBERICA AG ha lanzado una troqueladora vertical para papel, cartoncillo y  mi-
cro  canal, de alta velocidad y carácter automático, que presenta como  nove
dad  la incorporación de un sistema de separación de unidades conformadas
que  permite la obtención del producto totalmente limpio de desperdicio y se
parado  entre si.  De esta forma se elimina el manipulado que, hasta ahora, se
venía  realizando para  separar di
chas  unidades conformadas y  su
apilado  posterior. Además, dicho
sistema  dispone de un sistema de
encartado  de una hoja entera entre
las  unidades conformadas  previa
programación de la carencia de di
cho  encartado.

La  nueva máquina realiza estas
operaciones  de forma  automática
llegando  a alcanzar una velocidad
de trabajo de 8.000 láminas/hora.

Control de la
calidad del agua
Sistemas  e  Instrumentación
(SF1) ha finalizado  un proyecto
de  investigación  cuyo  objetivo
ha  sido  el  desarrollo  de  un pa
quete  de software  que  permite
recopilar,  archivar  y,  posterior
mente,  explotar  toda  informa
ción  relacionada con la calidad,
cantidad  y  composición  de  las
aguas  superficiales, subterráne
as  y marítimas existentes en Es
paña.  Esta iniciativa se enmarca
en  el programa PAUTA III.

El  objetivo  ha sido  crear  un
sistema  centralizado de informa
ción  que  permita  ofrecer,  on
fine,  datos exhaustivos, fiables y
detallados  sobre  el  estado real
del  agua en un momento  deter
minado.  Para ello,  el  proyecto
se  ha basado en una estructura
cliente-servidor  que  posibilita  a
los  usuarios acceder  por medio
de  un ordenador  a una base de

SEPARA LAS UNIDADES DE PRODUCCION

c

datos  conectada a un ordenador
principal.  Este sistema ofrece in
formaciones  puntuales sobre  el
estado  de los  ríos, canales, re
servas  de agua,  lagos,  panta
nos,  plantas de depuración y,  a
su  vez, permite mostrar gráficos
de  tendencia,  histogramas,  así
como  otros  procedentes de ma
pas  que  han  sido  digitalizados
previamente.
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DISEÑA DIFERENTES PIEZAS

Elsamex transfiere tecnología a Japón
Elsamex, compañía española dedicada al desarrollo de la tecnología de pa

vimentación asfáltica y  especializada en la fabricación de emulsiones asfálticas
y  sus aplicaciones en carreteras, ha firmado un acuerdo de transferencia de
tecnología  con la japonesa Maeda Road, segunda empresa en importancia en
construcción  de carreteras del país asiático. Gracias al acuerdo, Maeda Road
aplicará la tecnología microsurfacing, desarrollada por la empresa española.

El  contrato, que tiene una duración de diez años, fue firmado en Madrid por
el  presidente de Maeda Road, Masatsugu Okabe y  el vicepresidente ejecutivo
de  Elsamex, Angel Ruiz Torija. Elsamex y  Maeda Road entraron en contacto
gracias a la oficina del CDTI en Japón, SBTO, que además medió en las nego
ciaciones  entre ambas. Seis empresas españolas han introducido su tecnolo
gía en Japón en los últimos años con el apoyo del CDTI.

COMBINA ACEITES VEGETALES,LECHE ENPOLVO Y AGUA

Producto alimenticio similar a la leche
La  empresa José Sánchez Peñate, dedicada a la producción  y  comer

cialización  de productos  lácteos, ha desarrollado en sus instalaciones de
Las  Palmas de Gran Canaria un proceso tecnológico que permite, median
te  la aplicación de sistemas de esterilización y mezcla totalmente centrali
zados  e informatizados, elaborar un producto  alimenticio similar a la leche
por  medio de la combinación de aceites vegetales líquidos, leche en polvo
reconstituida  y agua.

El  producto  resultante de este proyecto de innovación tecnológica  pre
senta  diversas ventajas para su  consumo. Por un parte,  la utilización de
aceites  o grasas vegetales extraídas del aceite de oliva, girasol o del ca
cahuete  proporciona una alimentación más saludable al disminuir la inges
tión  de grasas  saturadas  e  incrementar  la  aportación  de  ácidos  grasos
monoinsaturados.  Por otra,  la capacidad de producir  un preparado de es
tas  características desde sus  propias instalaciones favorece la  reducción
de  las importaciones de leche y la dependencia del exterior

Calzado por
ordenador
Un  consorcio  español, constitui
do  por  el Instituto  Español  del
Calzado  y  Conexas  (lnescop)  y
las  empresas  Cristina  Sabater
Crespo,  Ilicitana  del  Tacón  y
Grupo  Informático  ITEM, ha de
sarrollado  un programa  informá
tico  que  permite,  por  medio del
diseño  gráfico,  dibujar, modificar
las  tallas y fabricar los diferentes
prototipos  y  moldes  de tacones
y  tapas  para  el calzado  de  ma
nera  automática  y  en pocos  mi-

Con  la  puesta  en  marca  de
esta  iniciativa, denominada Dita
cor,  las empresas ya pueden di
señar  y  producir  diversos proto
tipos  y  modificar  el  tamaño  de
los  mismos  en  pocos  minutos
empleando  tan solo un programa
de  ordenador.

Para  ello se introducen previa
mente  las  medidas  que  se de
seen  y,  posteriormente,  el  pro
grama  desarrolla de forma auto
mática  un modelo  base  en tres
dimensiones  que  puede  modifi
carse  en sucesivas ocasiones en
función  del  resultado  que  se
quiera  conseguir.

CARRETERAS JAPONESAS CON TECNICAS ESPAÑOLAS
nutos.
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La  feria  de tecnología  española
Expotecnia  96,  organizada  por  el
Instituto  Español de Comercio Exte
rior  (ICEX) y  celebrada del 22 al 27
de  noviembre en el  recinto ferial de
Abhembi,  en Sáo Paulo (Brasil), ha
resultado  un éxito de participación al
reunir  a las empresas más represen
tativas  de  la  industria  española de
bienes  de equipo.

El  éxito  de participación se com
pletó  con un éxito comercial gracias
a  su  dimensión  regional  (estaba
orientada  al conjunto  de países de
Mercosur)  y al elevado nivel y  profe
sionalidad  de sus visitantes. Más de
mil  acudieron desde fuera de Brasil,
principalmente  de Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.

Según  datos  provisionales,  en
Expotecnia  96 se ha vendido maqui
naria  expuesta  en  los  stands  por
más  de 400 millones de pesetas, ci-

Los  Ministerios  de  Industria  y
Energía y Economía y  Hacienda han
convocado  la cuarta  edición de los
Premios  Príncipe Felipe a  la  Exce
lencia  Empresarial como  reconoci
miento  a  las  empresas  españolas
que  más se hayan distinguido en la
mejora  de sus factores de competiti
vidad.

Los  premios, orientados a fortale
cer  la posición de las empresas es
pañolas  en el cada vez más globali
zado  mercado exterior,  han modifi
cado  en esta ocasión alguno de sus
requisitos  exigidos para que las em
presas  puedan optar en condiciones
de  igualdad.

En  la  presente  convocatoria  se
concederán premios en las siguientes
actuaciones: Calidad Industrial, Dise
ño,  Esfuerzo Tecnológico, Ahorro  y
Eficiencia  Energética, Gestión Indus
trial  Medioambiental, Internacionali
zación y Empresa Turística. Además,
se  concederá el Premio Príncipe Feli

fra  muy importante para una exposi
ción  no concebida para la venta di
recta.  El resto  de  las  operaciones
cerradas  durante la muestra supera
los  5.000 millones de pesetas.

En  paralelo a la  feria se celebra
ron  seminarios sobre diferentes ex
periencias  empresariales españolas,
además  del tradicional  Foro de  In
versiones  y  Cooperación  Empresa
rial,  organizado también por el ICEX.

Este  Foro  tuvo  como  objetivo
ofrecer  a los empresarios españoles
un  ámbito  de contacto  con  poten
ciales  socios locales donde plantear
proyectos  de colaboración  empre
sarial.  Al  evento  acudieron  350  fir
mas brasileñas, diez argentinas, diez
chilenas,  cinco  paraguayas y  cinco
uruguayas interesadas en las fórmu
las  posibles de  cooperación en las
áreas  de electrónica,  diseño indus
trial,  telecomunicaciones... etc.

pe  a la  Competitividad Empresarial,
que  tiene por  objeto reconocer una
actuación  de conjunto que compren-
da  varios elementos y requisitos exi
gidos  en  las  modalidades anterior
mente  citadas y que cuenta con dos
catégorías: una para pymes y otra pa
ra  grandes empresas.

De  todas  las propuestas presen
tadas,  un comité de evaluación crea
do  para  cada  área  seleccionará  a
cuatro  nominados. De entre ellos, un
jurado  nombrado por  los  Ministros
correspondientes elegirá al ganador.
Los  galardonados no percibirán do
tación  económica alguna, al tratarse
de  unos premios de honor.

En  la  última  edición  de  los  Pre
mios  Príncipe Felipe las firmas dis
tinguidas  en las distintas categorías
fueron:  rizar, Sociedad Cooperativa
Limitada; TaulelI, SA.;  Grupp Interna
cional,  S.A (Panamá Jack); Abengoa,
S.A.;  Esmalglass, SA.;  Papelera Pe
ninsular, SA.;  Empresas Barceló.

ESTUDIOS
El CDTI edita un
CD-ROM
de  empresas
innovadoras

Dentro  de la  acción  de  Servi
cios  de  Información  y  Difusión
Tecnológica  de  la  Subvención
Global  FEDER-CDTI, se  ha edita
do  un CD-ROM que  contiene in
formación  de utilidad para las em
presas  españolas situadas en re
giones  Objetivo  1. Este CD-ROM
—elegido  como  soporte  por  su
atractivo,  utilidad y  facil difusión—
divide  sus contenidos en tres blo
ques.

El  primero  de  ellos  contiene
una  presentación multimedia  del
Fondo  Europeo de Desarrollo Re
gional,  la Subvención Global  FE
DER-CDTI  y  las  actividades  del
Centro  para el Desarrollo Tecnoló
gico  Industrial.

El  segundo,  el  Catálogo  de
Tecnologías  Transferibles, ofrece
a  las  empresas  de  las  regiones
Objetivo  1 una serie  de tecnolo
gías  que  ya  han  desarrollado
otras  empresas españolas y  que
pueden  impulsar  su propia  inno
vación tecnológica.

El  tercer  bloque  consiste  en
una  Base de Datos de Empresas
Innovadoras CDTI, un instrumento
fundamental  para  las firmas a  la
hora  de buscar socios para reali
zar  proyectos de  investigación y
desarrollo,  proveedores, clientes
o  difundir sus propias habilidades
tecnológicas  y  productos  así co
mo  para realizar cualquier análisis
y  definir cualquier estrategia inno
vadora.

Este  bloque es el elemento nu
clear  del  CD-ROM  y  con  él  se
pretenden  explotar las posibilida
des  interacción y de recuperación
de  información  masiva que  tiene
dicho  soporte.
Los  interesados  en el  CD-ROM
pueden  ponerse en contacto  con
el  CDTI. Departamento  de Estu
dios  e Información. Telt.: (91) 581
5614  Fax: (91) 581 5594

FE R lAS WIPJhJr1&flhtSUS
Exito comercial y de participación de la
Expotecnia 96 en Sáo Paulo

PREMIOS
Convocatoria Premios Príncipe Felipe
a  la Excelencia Empresarial
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LIBROS

Dentro  de la colección Cuadernos
CDTI, se ha publicado recientemente
la  monografía “El sistema de innova
ción  de Castilla y León” y está a pun
to  de aparecer el cuaderno dedicado
a  Murcia.

Dichas  publicaciones  pretenden
difundir  entre  empresarios y  opera
dores  económicos una  información

La  Oficina de  Patentes y  Marcas
ha  editado una “Guía del Solicitante”
que  explica a  empresas, inventores
particulares  y  a sus representantes
el  procedimiento  de concesión  de
las  patentes europeas y  brinda  una
serie  de interesantes consejos prác
ticos  que facilitan la tramitación.

El  texto  incluye las disposiciones
del  Convenio de la Patente Europea,
cuyo  objeto es conseguir que la pro
tección  de las  invenciones  resulte
más  fácil,  más  barata y  más  fiable
mediante  la creación de un procedi
miento  europeo único de concesión
de  patentes basado en una legisla
ción  uniforme.  La patente  europea
otorga  a su titular los mismos dere
chos  que le conferirían las patentes
nacionales  concedidas  en sus res
pectivos  países.

Los  que deseen recibir  esta guía

clara  y  estructurada sobre el sistema
de  innovación de las regiones con el
fin  de contribuir a impulsar un proce
so  de autoanálisis y reflexión.

Además,  los  cuadernos editados
por  el  CDTI intentan convertirse  en
un  instrumento de apoyo a los dis
tintos  gobiernos regionales a la hora
de  definir  y enfocar sus políticas re
lacionadas  con la innovación tecno
lógica.

En  el caso del cuaderno dedicado
a  Castilla y León, se  hace una des
cripción  y análisis de un sistema re
gional  que presenta una serie de ca
racterísticas  (dimensión y  dinamis
mo del sistema, tejido industrial rela
tivamente  desarrollado, gobierno lo
cal  concienciado de la problemática
tecnológica,  etc)  que  lo  convierten
en  un caso especial por reunir todos
los  aspectos  que se estudian en un
sistema  regional de innovación.
Los  interesados pueden  dirigirse a
CDTI.  Dpto.  de Estudios e  ¡nf orrna
ción.  Telf.:  (91) 581  5614 Fax: (91)
581  5594

gratuita  o  deseen más información
pueden  contactar  con:  Oficina  de
Patentes y  Marcas. Panamá 1. Telf.:
(91) 349 5300.

La Fundación CEFI
publica “Los retos
de  la Biotecnología”

La  Fundación CEFI (Centro de Es
tudios  para el Fomento de la Investi
gación.  Tel.: 556 4049) ha publicado
“Los  retos de la  Biotecnología”, una
interesante  obra  que ahonda en las
dimensiones  científicas,  jurídicas,
ecológicas,  áticas y  sociales  de  la
Biotecnología  y  con la  que  se pre
tende  contribuir al desarrollo de una
mayor  cultura biotecnológica.

CONGRESOS

Foro Tecnológico
en Castilla y León

El  Foro Tecnológico  Regional
(órgano de diálogo creado para la
elaboración  del Plan Tecnológico
Regional  de Castilla y  León-PTR)
se  reunió el pasado día 11 de di
ciembre. Asistieron al mismo alre
dedor  de 300 empresas.

El  Foro, cuyo objeto es fomen
tar  la comunicación entre los ac
tores  que inciden en la dinámica
económica  de  Castilla  y  León y
contribuir  al  desarrollo  del  PTR,
dio  a conocer  durante la jornada
el  informe final de la primera eta
pa  de elaboración del Plan. Ade
más,  tuvo lugar una mesa de vali
dación  sobre el informe y se anali
zó  cuál puede ser la colaboración
entre  el  Plan y  las Administracio
nes públicas.

Cuadernos CDTI sobre el Sistema de
Innovación de Castilla y León y Murcia

.Aos  BES  D  LA

rnOTLCNOLDG  LA

La Oficina de Patentes y Marcas edita una
guía para obtener una patente europea
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IMPORTANCIA
DE  LA TECNOLOGIA
EN  LA EMPRESA DE HOY

E n los  últimos  diez años  la competitividad  en  la industria
ha  experimentado  un  crecimiento  espectacular  en  todo
el  mundo.  En los  países  más  avanzados  este impulso  re

presenta  la  principal  vía para  superar  la crisIs  económica.  Ade
más,  en  este  proceso  han  actuado  como  catalizador  las  tecno
logías  de  la  información,  cuya  irrupción  ha  marcado  en  buena
medida  los  cambios  en  la  última  década.  Para  los  países  en
vías  de  desarrollo,  el  incremento  de  la  competitividad  indus
trial  se  producía  por  el  efecto  cascada  por  el  que  se  beneficia
ban  de  todo  el  progreso  innovador  de  países  más  avanzados  a
través  de  las compañías  multinacionales.

Para  España  la  aceleración  en  su  competitividad  industrial
venía  marcada  por  una  doble  circunstancia:  se  partía  de  nive
les  relativamente  bajos  y tras el  ingreso  en la  UE había  que ha
cer  el  obligado  esfuerzo  de  integrar  nuestra  economía  en  el
competitivo  contexto  europeo.  Todo  este  progreso  se ha  desa
rrollado  gracias  al esfuerzo  en  tomo  a estos  tres  conceptos:  in
novación,  competitividad  y tecnología.

La  innovación  reduce  los  costes  con  lo  que  se  rebajan  los
precios  de  los  productos  y se gana  cuota  de  mercado.  La  capa
cidad  de innovación  es  sinónimo  de  crecimiento,  de competiti
vidad  y  de  generación  de  empleo.  La  competitividad  es  enten
dida  como  la  aptitud  de  las empresas  para  evolucionar  de  for
ma  rentable  en  una  economía  de  mercado.  Y  tecnología  es  la
aplicación  de  la ciencia  para  mejorar  los procesos  productivos.

Este  triple  concepto  se  ha  convertido  en  la  piedra  angular
de  la actividad  empresarial.  De  ahí que la  gestión  de la  innova
ción  tecnológica  sea  un  elemento  clave  en  toda  empresa  com
petitiva.  Un  proceso  con  dos  partes  bien  definidas:  el  desarro
llo  de  la estrategia  tecnológica  y  la  implantación  de  esa  estra
tegia.  Cada  sector  industrial  e  incluso  cada  empresa  deberá
atender  a sus  exigencias  diferenciales  pero  siempre  habrá  una
serie  de  consideraciones  comunes  válidas  para  todos:  integra
ción  de  la  estrategia  tecnológica  en  la  estrategia  global  de  la
empresa,  compromiso  de  implicación  por  parte  de  todos  los
estamentos  de  la  empresa  y  adquisición  o  uso  de  tecnologías
externas.

En  esta primera  parte  del proceso  —Desarrollo de  la Estrate
gia  Tecnológica— habrá  que  partir  de  una  primera  fasc  de valo
ración  de  la  situación  actual  atendiendo  no  sólo  al  entorno  del
negocio  sino  también  al  contexto  tecnológico.  En  una  segunda
fase  hay  que  especificar  la  estrategia  y  las  metas.  Por  lo  que
respecta  al  producto  habrá  que  determinar  silo  que  queremos
es  algo  muy  singular  o  una producción  a bajo  coste  de manera
que  la  diferencia  esté  en  el  precio.  En  cuanto  a  la  amplitud  de
mercado  habrá  que  decidir  si  se  opta  por  llegar  a  todos  los
puntos  posibles  o  a  una  parcela  especializada.  Finalmente,  si
consideramos  los  tiempos  de  mercado  habrá  que  determinar  si
se  opta  por  ser  el  primero  en  presentar  la  innovación  o  si  se

prefiere  esperar  para  mejorar  la  innovación  del  competidor.
En  la tercera  fase  se procede  a la  selección  del conjunto  de  tec
nologías  partiendo  de  condicionantes  como  las  capacidades
actuales,  posibilidades  de desarrollo  propio  o el uso  bajo  licen
cia  o mediante  compra  de  tecnologías  externas.

En  la  segunda  parte  del  proceso  —Implantación de  la  Estra
tegia  Tecnológica—  se  distinguen  otras  tres  fases:  primero,  la
realización  de  las inversiones  necesarias,  comprometiendo  los
recursos  humanos  y  financieros  requeridos;  se planifica  el  tra
bajo  y  se  definen  las  medidas  de  evaluación  del  progreso  para
la  materialización  de  los prototipos.

En  una  segunda  fase  se  procede  a  la transferencia  de  resul
tados.  Y  finalmente,  en la  tercera  fase  se procede  a un asegura
miento  de la  previsión  a largo  plazo.

Este  es  el  proceso  de  la  estrategia  tecnológica  de  cualquier
empresa.  En  los  últimos  años  el  esfuerzo  ha  sido  ingente.  Las
empresas  saben  muy  bien  que  en este  esfuerzo  se juegan  su fu
turo.  El  salto  experimentado  por  la  industria  española  ha  sido
más  que  notable.  En  1975 el  gasto  español  en  J+D  representa
ba  el  0,35%  del  PIE  cuando  Alemania  dedicaba  ya  el  2,15%.
En  1994 las actividades  en  I±D  en  el conjunto  de  la  economía
española  supusieron  el  0,84,  lo  que  se ha  conseguido  tras  años
de  crecimiento  del  10% en  este  capítulo.A veces, los  empresarios  han  de  sacrificar  algunas  priori

dades  como  ha  ocurrido  en  los  dos  últimos  años  cuan
do  la  crisis  ha  determinado  una  desaceleración  de  los

esfuerzos  en  J+D  (en  1992, el  porcentaje  para  este  capítulo  en
el  PIE  había  alcanzado  el récord  del 0,92%).  De  ahí, en  defini
tiva,  que  el mundo  empresarial  postule  un protagonismo  mayor
por  parte  del  gobierno.  En  sus  líneas  fundamentales  incide  en
esta  línea  el  III Plan Nacional  de I+D  (1966-1999),  en  el que se
pretende  que también  en  el terreno  tecnológico  nuestro  país  lle
gue  a una convergencia  con  nuestros  socios  en  la  Unión  Euro
pea.  Lamentablemente,  los  niveles  europeos  no  pueden  consi
derarse  el final  del camino.

El  FO,  un  instituto  de  análisis  económico  con  sede  en  Mu
nich,  calcula  en  un reciente  estudio  que las  carencias  de  investi
gación  de  la  UE  frente  a Estados  Unidos  y  Japón  supondrán  la
pérdida  de  tres millones  de  trabajos  en  los  próximos  años  debi
do  a la  escasa  competitividad  en  algunos  sectores  estratégicos
para  el  futuro  como  la  microelectrónica,  la  informática,  la  ge
nética  y  algunos  campos  de  la  biología.  El  informe,  que  sólo
salva  en  competitividad  a  Alemania,  Francia y  Reino  Unido,  es
toda  una  advertencia  para  nuestro  entorno  nacional:  para  nuestra
mentalización  a nivel  de  opinión  pública,  para  las grandes  em
presas  —de las que  tantos  proveedores  dependen  en  gran medi
da— y  también  para  las  administraciones  públicas  en  su  doble
vertiente  de  consumidores  de  tecnología  y  administradores  de
fondos  y ayudas  para el impulso  del sector.

MIGUEL  ANGEL CANALEJO
PRESIDENTE DE
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TODO  LO QUE HAY
QUE  SABER SOBRE
LA  ACTIVIDAD  DEL CDTI



Tiros DE PROYECTOS DE I+D QUE
FINANCIA EL CDTI

En  la actualidad, el CDTI evalúa y financia proyec
tos  tecnológicos de cinco tipos:  Concertados, Coo
perativos,  de Desarrollo Tecnológico, de Innovación
Tecnológica y de Promoción Tecnológica.

PROYECTOS CONCERTADOS Y COOPERATIVOS
Proyectos  de investigación precompetitiva, cuyos

resultados no son directamente comercializables. In
corporan  un riesgo técnico  elevado y se desarrollan
por  empresas en colaboración con Universidades o
Centros  Públicos de Investigación (CPIS), en el caso
de  Proyectos Concertados, o con Centros Tecnoló
gicos,  en el caso de los Cooperativos.

El  CDTI financia,  con  cargo  a  las  dotaciones
anuales del Fondo Nacional de l+D,  entre un 40% y
un  50% deI coste total  del proyecto mediante ayu
das  reembolsables sin intereses.

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
A  diferencia de los anteriores, los  de Desarrollo

Tecnológico  son proyectos  de I÷D realizados ínte
gramente  por empresas y  tienen carácter aplicado.
Un  Proyecto de Desarrollo Tecnológico puede impli
car  la creación o mejora de un producto o de un pro
ceso  productivo y, dada su  naturaleza, ha de tener
para  la  empresa  un impacto  económico  a  corto o
medio  plazo.

El  CDTI financia entre el 40% y el  50% del coste
total  del proyecto mediante créditos a bajo tipo de in
terés  que proceden de sus propios recursos. En el ca
so  de regiones Objetivo 1, gracias a la cofinanciación
del  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
se  conceden ayudas reembolsables sin intereses.

PROVECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA
Son  proyectos  orientados  a la  incorporación  y

adaptación  activa de nuevas tecnologías en la em
presa  y  no tanto a su desarrollo. Los Proyectos de
Innovación Tecnológica no suponen la mera sustitu
ción  de  maquinaria  y  de  elementos  tecnológicos
aislados  sino que implican cambios de cierta magni
tud  en el sistema productivo y  la organización de la
empresa.  El CDTI financia hasta un máximo del 25%
del  coste total del proyecto mediánte créditos a bajo
tipo  de interés (ayudas reembolsables sin  intereses
en  regiones Objetivo  1). Este porcentaje puede ele
varse  hasta el 40% mediante cofinanciación banca
ria  subsidiada por el CDTI.

PROYECTOS DE PRoMocloN TECNOLOGICA
Las empresas españolas que  desean explotar en

el  exterior una tecnología novedosa desarrollada con
ayuda  del CDTI pueden acogerse a las ayudas co
rrespondientes  a  los  Proyectos de Promoción Tec
nológica,  que financian hasta un 70% del coste total
del  proyecto mediante créditos sin intereses.

El  objetivo de estos  proyectos, realizados por la;1]

INFORME  CDTI;0]

El  Centro  para el Desarrollo Tecno
lógico  Industrial  (CDTI) es una enti
dad  dependiente  del  Ministerio  de
Industria  y  Energía  nacida  con  el
objetivo  de ayudar  a  las empresas
españolas  a elevar su nivel tecnoló
gico  y  apostar  por  la l-i-D con el fin
de  que puedan operar  en un merca
do  abierto y crecientemente  globali
zado.  Para ello facilita  instrumentos
financieros  preferenciales  (créditos
blandos  o sin intereses) para apoyar
la  realización  de  proyectos  de  in
vestigación  y  desarrollo.  Hoy, la fi
nanciación  ofrecida  se acerca a los
20.000  millones de pesetas anuales.
Además,  el CDTI es el representan
te  de  las  firmas  españolas  en  los
programas  internacionales  de  coo
peración  tecnológica  de contenido
industrial  y presta  un apoyo clave a
las  empresas  que  han desarrollado
tecnologías  innovadoras  para  que
inicien  y  puedan  llegar  a culminar
en  el  mercado  internacional  nego
cios  basados en tecnología.
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empresa  bajo el asesoramiento del CDTI, es docu
mentar y proteger la tecnología transferible al exterior
de  forma  adecuada  y  en los  ámbitos  geográficos
convenientes, para impulsar su promoción comercial.

Los  proyectos financiados por el CDTI han de su
perar  ciertos niveles de calidad y  adecuación a las li
neas  generales de política tecnológica del  MINER y
del  Plan Nacional de l+D, para lo que se someten a
un  proceso de evaluación. Este proceso es interacti
yo  y  cuenta con la participación de la empresa pro
motora,  que  puede  introducir  modificaciones  con
sensuadas con los técnicos del CDTI.

Financiaciónilel CDTIa proyectos nacionales
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Los PROGRAMAS
INTERNACIONALES DE
COOPERACION TECNOLOGICA

El  CDTI realiza funciones de gestión, promoción y
seguimiento  de la participación española en diferen
tes  programas internacionales de cooperación tec
nológica  como los de la Agencia Europea del Espa
cio  (ESA), el Programa Marco de l-i-D de la Unión Eu
ropea,  Eureka e lberoeka y el CERN y el ESRF.

La  gestión de estos programas se realiza por de
legación  de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología  (CICY1) en todos los casos, excepto Eu
reka, que se gestiona por delegación del MINER.

AGENCIA EuROPEA DEL ESPACIO (ESA)
La  ESA es una organización europea creada para

acometer  proyectos espaciales que  individualmente
no  podrían llevar a cabo los países asociados.

Para  desarrollar  sus  programas,  la  ESA dedica
aproximadamente el 70% de su presupuesto a con
tratos  industriales. De este porcentaje, cada país so
cio,  mediante la labor negociadora de su represen
tante  oficial, trata  de obtener  los mejores “retornos”
para sus empresas.

El  CDTI, como  representante español en la ESA,
potencia  la industria espacial de nuestro pals de ma
nera  que esté en condiciones de operar en un mer
cado  de libre competencia, actuar como proveedor
tecnológico  para los  proyectos de la Agencia Euro
pea  del Espacio y satisfacer la demanda nacional.

En  este sentido,  es objetivo  prioritario  del CDTI
obtener  la máxima rentabilidad  de la  contribución
española  a  la ESA, tanto por el valor económico de
los  trabajos industriales y científicos contratados por
empresas españolas como por su nivel tecnológico.

Los  retos tecnológicos que la participación espa
ñola  implica están  impulsando el  desarrollo  de un
sector  espacial español en el que existe una decena
de  empresas altamente especializadas y  competiti
vas  a nivel internacional.

La participación española
en la Agencia Europea del Espacio
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PROGRAMA MARCO DE l+D DE LA UNI0N EUROPEA
El  Programa Marco (PM) es una iniciativa comuni

tana  de fomento y  apoyo a la  l+D Cooperativa entre
empresas  e instituciones  de investigación pertene
cientes  a los paises de la Unión Europea. Recoge to
das  las áreas tecnológicas e incluye actividades de in
vestigación básica, demostraciones y, en algunos ca
sos, también el desarrollo de productos o procesos.

Dentro de las acciones que engloba el PM, desta
ca  la de Programas de l+D y  Demostración. El CDTI
es,  por delegación de la CICYT y junto  a otras insti
tuciones,  cogestor de aquellos pro
gramas  que se caracterizan por  su
alto  contenido industrial. Estos son
Tecnologías  de la  Información (ES
PRIT),  Comunicaciones Avanzadas
(ACTS), Aplicaciones  Telemáticas,
Tecnologías  Industriales  y  de los
Materiales  (BRITE/EURAM), Medio
Ambiente  (ENVIRONMENT), Agri
cultura  y  Pesca (FAIR), Transporte,
Innovación  y  temas empresariales
del  programa  Biotecnología  (BIO
TECH).

Las  otras lineas de acción  están
dedicadas  a la cooperación con ter
ceros  países y organizaciones inter
nacionales  —no necesariamente eu
ropeos—, a la difusión y explotación
de  resultados de las actividades co
munitarias  en l+D y a la formación y
movilidad  del personal investigador,
tanto  de los centros públicos de in
vestigación  como de las empresas.

Beneficiarios
Puede beneficiarse de las ayudas

contempladas  en  el  PM de  i+D
cualquier  empresa,  universidad,
centro  de  investigación  o  entidad
jurídica  española que quiera desarrollar, con socios
de  al menos otros dos paises comunitarios, un pro
yecto  de l+D cuyo contenido se adapte a las líneas y
prioridades  establecidas en alguno de los programas
del  PM.

El  principal instrumento de apoyo financiero a los
participantes  son las subvenciones a fondo perdido,
que  cubren, para las empresas, hasta un 50% de los

costes  vinculados al proyecto y, para los centros pú
blicos  de investigación, el 100% de los costes  mar
ginales  generados.

Procedimientodeparticipación
Para  participar conviene saber que cada año, al

rededor  dei día 15 de marzo, junio, septiembre y di
ciembre,  la  Comisión Europea publica  en el Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas las convocato
rias  para presentar propuestas al PM.

La  empresa o entidad que desee participar debe
ponerse en contacto con el CDTI, donde le ofrecerán
apoyo  en la búsqueda de socios y en la preparación y
financiación de la propuesta. Para esto último se otor
gan  las denominadas Ayudas para la Preparación de
Propuestas  Comunitarias (APC). Estas ayudas, que
pueden  oscilar entre las 500.000 y  los 3 millones de

pesetas,  se conceden en forma de
créditos  sin intereses, reembolsables
si  la propuesta resulta aprobada por
la  Comisión de la Unión Europea.

En  esta  propuesta deben figurar
los  socios que forman el consorcio
que  pretende desarrollar el proyecto
propuesto  y el  papel que desempe
ña  cada uno de ellos: coordinador o
contratista  principal, socio,  contra
tante  asociado, subcontratista,  pa
trocinador  o usuario. El responsable
y  gestor del  proyecto es el coordi
nador  o contratista principal.

Por  término medio,  un proyecto
con  participación española se desa
rrolla  dentro de un consorcio forma
do  por  entre 5 y  10 socios  prove
nientes  de 4 ó 5  países diferentes
que  incluye empresas y centros pú
blicos  de investigación,  tiene  una
duración  aproximada de 2 ó 3 años
y  la aportación del contratista prin
cipal  se acerca a los 53 Mpta.

Una  vez presentada la propuesta
en  Bruselas (el plazo  de presenta
ción  de  propuestas varía según el
programa),  la Comisión la evalúa y,
en  su caso,  la  aprueba.  Para ello

tiene  en cuenta su calidad científica y su adecuación
a  las prioridades comunitarias.

El  CDTI participa activamente en los  comités de
gestión  de cada  programa, defiende  los  intereses
españoles  y fomenta la participación española. Para-
elio,  el CDTI cuenta, además de sus instalaciones en
Madrid,  con una oficina en Bruselas, la Spanish Offi
ce  for Science and Technoiogy (SOST).

PROGRAMA EUREKA
El  Programa Eureka es una iniciativa de apoyo a la

i+D  cooperativa en el ámbito europeo, que tiene co
mo  objetivo impulsar la realización de proyectos tec
nológicos  internacionales orientados hacia el desa
rrollo  de un producto, proceso o servicio con claro
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interés  comercial. Los proyectos Eureka se realizan
en  consorcios de empresas o centros  de investiga
ción  (habitualmente subcontratados por  las empre
sas)  de  al  menos dos  países miembros  diferentes
(prácticamente  la totalidad  de los  países europeos
son  miembros de esta iniciativa).

En  Eureka no existen lineas tecnológicas  prede
terminadas,  es decir, el contenido de los proyectos
promovidos  por las empresas es libre. No obstante,
existen  junto  a los anteriores los  denominados pro
yectos  paraguas, que  son  definidos  y  promovidos
por  la propia organización Eureka con el objetivo de
cubrir  áreas tecnológicas consideradas de importan
cia  estratégica e inducir el desarrollo de proyectos.

El  CDTI, que gestiona oficialmente desde 1985 la
participación  española en este programa, desempe
ña  labores de promoción general del programa, co
ordinación,  evaluación  y  seguimiento  de  as  pro
puestas y los proyectos.

Beneficiarios
Cualquier  empresa española que  quiera realizar

en  colaboración con al menos un socio de otro país
Eureka un proyecto de l+D de carácter aplicado pue
de  acceder a los beneficios que implica participar en
este  programa.

Eureka  ayala  mediante un “sello  de calidad”  los
proyectos  aprobados.  Este, además de ser  un ele
mento  promocional  y  de  reconocimiento  del  nivel
tecnológico  de  la  compañía  promotora,  la  hace
acreedora de una financiación pública especial.

Así,  el CDTI y el  Ministerio de Industria y  Energía
financian  los proyectos de los participantes españo
les  que lo soliciten con créditos sin intereses y sub
venciones,  respectivamente. En total,  las aportado
nes  públicas para el desarrollo de un proyecto Eure
ka  (CDTI+MINER) pueden alcanzar hasta el 70% de
su  presupuesto total.

SolicitudycQncesióndelselloEureka
En  primer lugar, la empresa que desea participar

en  el  programa Eureka ha de ponerse en contacto
con  el  Coordinador  Nacional  de Proyectos  (CNP),
que  en el caso español se encuentra en las oficinas
del  CDTI. Los técnicos del programa Eureka aseso
ran  a la empresa sobre la viabilidad del proyecto y  la
ayudan a contactar con socios potenciales y a acce
der  a fuentes externas de financiación.

Posteriormente,  la  empresa  ha de alcanzar  un
acuerdo  de asociación con los socios con los que f i
nalmente decida establecer la alianza, organizar la f i
nanciación  del  proyecto  y  planificar  su ejecución.
Todos  estos trámites se documentan en los formula
rios  Eureka, que  la  empresa  cumplimenta  con  el
apoyo  continuado del COTI y  sus técnicos del Pro
grama  Eureka.

En este momento, la empresa presenta el proyecto
preliminar  al CDTI. En caso de no haber ningún pro
blema, el contenido del proyecto se difunde por toda
la  red Eureka, de manera que todos  los paises estén
informados de la iniciativa y hagan llegar esta informa-

ción  a otras empresas o centros de investigación po
tencialmente interesados en adherirse al proyecto. Fi
nalmente, el CNP presenta el proyecto definitivo ante
el  Grupo de Alto Nivel. Si éste  lo aprueba —para lo
cual  es necesario que al menos dos países miembros
lo  apoyen— se anuncia oficialmente en la Conferencia
Ministerial de Eureka, que se reúne una vez al año.

Una  vez que el proyecto recibe el sello Eureka, la
empresa  española que  haya obtenido financiación
del  Centro seguirá todos los trámites y pasos descri
tos  para los proyectos CDTI.

INICIATIVA IBEROEXA
Los  Proyectos de innovación lberoeka, inspirados

en  la experiencia del programa europeo Eureka, for
man  parte del Programa Iberoamericano de Ciencia
y  Tecnología para el  Desarrollo (CYTED). lberoeka
cuenta  con la participación de 19 países de América
Latina, Portugal y España. El CDTI es el representan
te  español.

Esta  iniciativa, puesta en marcha en 1991, es  un
instrumento dirigido al sector empresarial iberoameri

Proyectos españoles Eureka e Iberoeka
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cano  para fomentar la cooperación entre empresas en
el  campo de la investigación y el desarrollo industrial.

lberoeka canaliza y apoya las iniciativas innovado
ras  de empresas y centros de investigación, de mane
ra  que sean ellos mismos los que conciban y generen
sus  propios proyectos. Este enfoque ofrece a los par
ticipantes la ocasión de emprender proyectos adapta
dos  a  sus necesidades específicas y  desarrollarlos
con  la máxima flexibilidad, según sus requerimientos.

Beneficiarios
Podrán  participar en la iniciativa lberoeka aquellas

empresas  que  pertenezcan al  menos a dos  países
miembros  diferentes  y  que  colaboren  en cualquier
área  tecnológica para desarrollar un producto, pro
ceso  o servicio comercializable.

Las empresas españolas participantes en un pro
yecto  lberoeka pueden beneficiarse de financiación
pública  procedente del CDTI (hasta el 50% del presu
puesto total del proyecto mediante créditos sin intere
ses),  del Ministerio de Industria y Energía (subvencio
na  ciertos gastos de definición y  desarrollo del pro
yecto)  y del Programa CYTED (financia algunos gas
tos  producidos durante la definición del proyecto).

SolicitudyaprobacióndelosProvectoslberoeka
Las  empresas españolas interesadas en desarro

llar  un Proyecto lberoeka deben ponérse en contacto
con  el Gestor del Programa en el CDTI, donde serán
asesoradas  en todo  lo referente a la preparación de
la  propuesta de proyecto,  búsqueda de socios po
tenciales,  contacto  con  expertos,  tipo  de financia
ción  preferencial disponible o cualquier otra cuestión
relacionada con lberoeka.

Una vez que la empresa cuenta con socios para de
sarrollar el proyecto, ha de redactar el  perfil conjunto
del  mismo (de acuerdo con el formulario correspon
diente)  y  remitirlo al CDTI. Los Organismos Gestores
de  cada pals implicado recibirán este perfil y lo anali
zarán.  Si el proyecto cumple los objetivos y requisitos
exigidos,  la Secretaria General de CYTED lo transmite
al  Consejo Técnico Directivo, donde le será concedida
la  certificación oficial de Proyecto lberoeka.

RETORNOs INDUSTRIALES Y TECNOLOGICOS
DEL CERN Y EL ESRF

El  CERN (Laboratorio  Europeo para  la  Física de
Partículas) y el ESRF (Sincrotrón Europeo) son orga

nismos  de cooperación internacional para la investi
gación  en física de altas energías y en radiación sin-
crotón.

Aunque  en ambos organismos la mayor parte de
los  recursos financieros se destina a la investigación,
existe  un notable componente industrial en su activi
dad,  pues el CERN y el ESRF contratan suministros
industriales  de alto  nivel tecnológico  por  un valor
que  se aproxima a un tercio de su presupuesto. Esto
obliga  a las empresas proveedoras a reforzar su acti
vidad  de l+D y a desarrollar productos de alta tecno
logía,  de calidad y competitivos internacionalmente.

El  CDTI, que es el delegado español en el Comité
de  Finanzas del CERN y  en el  Comité de Compras
del  ESRF, promueve el acceso de empresas españo
las  a los contratos de suministros de bienes y servi
cios  de contenido tecnológico que demandan dichos
organismos.

Cómoaccederaloscontratosindustriales
conelCERNyelESRF

Las  empresas españolas que  estén interesadas
en  ofrecer sus  productos  y  servicios industriales al
CERN  o  al  ESRF deben  contactar  en primer  lugar
con  el CDTI, donde les informarán puntualmente de
todos  los aspectos relevantes para participar en los
concursos  de suministro.

Acceder  a  un contrato  de estas  características
puede  ser interesante para las empresas que desa
rrollen  actividad  en campos como  la  mecánica de
precisión,  los  imanes superconductores, las tecno
logías  de ultra alto  vacío, la  criogenia, software in
dustrial  y  sistemas de control, la electrónica rápida,
la  radiofrecuencia  y,  en  general,  las tecnologías,
materiales  e instrumentación aplicables a los acele
radores.

bpsftdpacíúaespañola  1
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Para apoyar la obtención de estos contratos, el
CDTI ofrece interesantes instrumentos financieros,
como son los créditos sin intereses en proyectos pa
ra la construcción de prototipos y los créditos a bajo
interés  para mejora de infraestructura industrial y
tecnológica.

A  la hora de preparar su oferta, la empresa cuenta
con las Ayudas del CDTI para la preparación de ofer
tas  al CERN y al ESRF, que han de solicitarse en el
propio Centro.

Durante todo el proceso de licitación, tanto en el
CERN como en el ESRF, el CDTI está presente co
mo defensor de la posición de las empresas españo
las. Si bien la adjudicación de contratos sigue las re
glas de la libre competencia, las actuales normas fa
vorecen las ofertas industriales presentadas por em
presas de diversos paises, entre los que se encuen
tra  España.

En  el caso de haber obtenido un contrato de su
ministro, las empresas españolas pueden beneficiar-
se  de los Créditos de Prefinanciación, que el CDTI
concede con el fin de facilitar las inversiones y gas
tos  necesarios para la producción industrial de los
equipos o bienes contratados.

LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA

La  promoción de la transferencia de tecnología en
el  ámbito empresarial es una de las líneas básicas de
actuación del CDTI. Engloba tanto la difusión de
nuevas tecnologías de cara a su incorporación en
empresas nacionales como la promoción en el exte
rior  de las tecnologías desarrolladas por compañías
españolas, especialmente pymes, que han desarro
llado proyectos de l+D con ayuda del CDTI.

Esta última labor cubre la necesidad de la empre
sa  española de internacionalizar sus desarrollos tec
nológicos  (el mercado nacional muchas veces no
justifica, por sí solo, las fuertes inversiones realiza
das  en 1+0), mediante asesoramiento en la búsque
da  de socios tecnológicos, en la protección de la
tecnología en el exterior, en la redacción de contra
tos  de licencia, etc.

El  CDTI apoya a las empresas innovadoras en la
consecución de negocios en el exterior basados en
tecnología y lo hace a través de dos vías: los Pro
yectos de Promoción Tecnológica y su red exterior.

A  través de los Proyectos de Promoción Tecnoló
gica, el CDTI financia hasta el 70% de los gastos ori
ginados en las distintas fases de promoción de una
tecnología, como son la obtención de patente inter
nacional, las homologaciones o certificaciones que
dan entrada a un mercado, la redacción de contratos
de  licencia, la edición de catálogos o videos en otros
idiomas, etc.

En  cuanto a la red exterior de apoyo, el CDTI
cuenta con una oficina en Tokio, SBTO (Spanish Bu
siness & Technology Office) que ayuda a las empre-

sas  españolas en la búsqueda de socios tecnológi
cos en Japón, Corea y otros paises asiáticos. Asimis
mo,  el CDTI ha desplazado un represéntante a Sáo
Paulo para desarrollar dichas actividades en Brasil y
tiene suscritos acuerdos con organizaciones de nu
merosos paises que permiten a las empresas espa
ñolas alcanzar alianzas y contratos tecnológicos.

En esta línea de apoyo a la transferencia de tec
nologia, el CDTI elabora un catálogo de tecnologías
transferibles con ofertas tecnológicas de aproxima
damente 100 compañías españolas con interés en
conseguir socios en el exterior.

LA COLABORACION
ENTRE EMPRESAS Y
CENTROS DE INVESTIGACION

El CDTI reúne unas condiciones óptimas para ac
tuar como intermediario entre los entornos científico-
tecnológico (universidades, organismos públicos de
investigación, centros tecnológicos) y  productivo,
pues su funcionamiento y objetivos le sitúan cerca
tanto del ámbito empresarial como de los que toman
las decisiones políticas en materia tecnológica. Con
secuentemente, la Comisión Interministerial de Cien
cia  y Tecnología (CICYT) mantiene con el CDTI una
estrecha colaboración, que se plasma en la delega
ción al CDTI de la gestión de un buen número de ini
ciativas y programas tecnológicos.

La  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnolo
gía es la responsable de la elaboración del Plan Na
cional  de 1+0. Mediante este plan (que se renueva
cada cuatro años), se pretende fomentar y coordinar
la  actividad científico-tecnológica española.

En julio de 1995 se aprobó el III Plan Nacional de
l÷D, cuya vigencia se extiende hasta 1999 y que tiene
entre sus objetivos mejorar la articulación del sistema
español CiencIa-Tecnología-Industria. Esto último im
plica una apuesta por la colaboración entre universi
dades y centros de investigación, por un lado, y las
empresas por otro. El CDTI desempeña un papel cla
ve  en esta iniciativa política, ya que gestiona, por de
legación de la CICYT, uno de los instrumentos con los
que cuenta el Plan Nacional para fomentar dicha cola
boración: los Proyectos Concertados y Cooperativos.
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Bajo  esta  modalidad,  se ofrece  financiación  en
forma  de ayudas reembolsables sin  intereses a las
empresas que desarrollen un proyecto de l+D en co
laboración  con universidades u organismos públicos
de  investigación, en el caso de los Concertados, o
con  centros tecnológicos en el caso de los Coopera
tivos.

Otro  ámbito  dentro  del cual el  CDTI y  la CICYT
trabajan  conjuntamente para estimular la colabora
ción  entre ciencia e industria es  el relativo a  la Red
de  Centros de Enlace para la Innovación, creada por
el  Programa Innovación dentro del IV Programa Mar
co  de l+D de la UF y que se extiende por todo el te
rritorio  nacional. El CDTI y  la Secretaría General del
Plan  Nacional de l+D forman la Unidad Coordinado
ra  Española de  Centros de Enlace de una red que
pretende  servir de nexo de unión entre las necesida
des  tecnológicas  de la  empresa y  la oferta  de los
Centros Públicos de Investigación.

A  nivel internacional, la CICYT participa en el Pro
grama  Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para
el  Desarrollo (CYTED), cuyo objetivo  es  mejorar la
coordinación  de recursos y la cooperación entre Uni
versidades,  Centros  de Investigación y  Desarrollo y
empresas  innovadoras de Iberoamérica y  España. El
CDTI  gestiona por delegación de la CICYT y  dentro
de  este programa, la iniciativa lberoeka de fomento y
apoyo  a la  l+D  cooperativa  aplicada  en el  ámbito
iberoamericano.

PERFIL DE LAS EMPRESAS CDTI
Las empresas CDTI son de una gran diversidad en

cuanto  a tamaño,  sector  de actividad  y  ubicación
geográfica.  Sin embargo, todas  ellas comparten un
mismo  rasgo identifícador: su gran vocación innova
dora.  En efecto, la actividad investigadora de las casi
2.000 empresas CDTI se traduce en una inversión en
l+D  de 250.000 millones de pesetas anuales, aproxi
madamente, que representa las tres cuartas partes de
la  l+D total realizada por el sector privado español. En
general,  las empresas  CDTI se  caracterizan por un
gran  dinamismo comercial y  exportador, además de
tecnológico.  Gran parte de estas empresas son, ade
más,  líderes en sus respectivos mercados.

La  empresa  CDTI puede  ser  una gran  industria
que  dedica un considerable volumen de  recursos a

la  investigación, una compañía mediana en fase de
desarrollo  y  que  dedica una gran proporción de su
facturación  a l+D o una pequeña empresa que nace
o  inicia su actividad  sobre  la base  de un proyecto
tecnológico  innovador vital para su consolidación.

Las  empresas CDTI no suelen conformarse con
proteger  su mercado  y  su  nivel de actividad,  sino
que  son ambiciosas y quieren hacer frente al reto de
la  competitividad.  En su  labor  innovadora,  todas
coinciden  en considerar  como  el  mayor obstáculo
que  encuentran la dificultad en el acceso a la finan
ciación.  En efecto, los proyectos de l+D se caracteri
zan  por su  elevado riesgo técnico  y  comercial y  la
gran  cantidad  de recursos involucrados, lo  que  no
predispone  a las entidades financieras a la  conce
sión  de créditos.

El  CDTI cubre  esta  laguna proporcionando  la fi
nanciación  y  el asesoramiento necesarios para llevar
a  cabo inversiones en l+D. La labor del CDTI se tra
duce,  en el  corto-medio  plazo,  en un claro  creci
miento  de la actividad, que se refleja, según las pro
pias  empresas, en una elevación de su volumen de
ventas  y de exportaciones superior al 25% y el 35%,
respectivamente. Estos datos se duplican en el caso
de  pequeñas empresas.

Anualmente,  más de 300 empresas (349 en 1995)
desarrollan  proyectos de l-i-D en colaboración con el
CDTI.  Según los  datos  del citado  año,  en torno  al
60%  de  estas empresas se acercan  al Centro  por
primera  vez. Más del 95%  de ellas son privadas y
cerca  del  85% de su capital es neta o mayoritaria
mente  español.

Tres  cuartas partes de estas empresas son pymes
(empresas con menos de 250 trabajadores), que re
cibieron,  como  media, compromisos de aportación
CDTI  de 42 millones de pesetas por  proyecto.  Las

VIII DT 4° Trimestre 1996



empresas  con más de 500 empleados promovieron
el  15% de los proyectos aprobados por el Centro y
obtuvieron,  como  media,  compromisos  de aporta
ción  CDTI de 85 millones de pesetas.

LA  SUBVENCION GLOBAL
FEDER-CDTI

En  diciembre  de  1994, la  Comisión de  la Unión
Europea aprobó la candidatura del CDTI como Orga
nismo  Intermediario  para  la gestión de  las ayudas
del  Fondo Europeo de  Desarrollo Regional (FEDER)
incluidas  en el Marco  Comunitario  de Apoyo  para
España y destinadas al desarrollo tecnológico indus
trial  en las regiones españolas Objetivo 1.

Mediante  la  gestión de  la denominada  Subven
ción  Global  FEDER-CDTI, el  CDTI está  reforzando
sus  instrumentos de apoyo a la innovación tecnoló
gica  y  ofrece a las empresas de las regiones espa
ñolas  menos favorecidas  ayudas  reembolsables
(Ayudas  FEDER) para  la financiación  de  Proyectos
de  Desarrollo, Innovación y  Promoción Tecnológica
(Proyectos  Tecnológicos) con las siguientes caracte
rísticas:
•  Cubren hasta el 50% del presupuesto del proyec

to.
•  Su plazo de reintegro es de cinco años a partir de

la  finalización del proyecto.
•  La  ayuda se  reintegra  en términos  nominales  y

cuotas  constantes mediante anualidades vencidas
y  sin intereses.

•  No se exige a la empresa ningún tipo de garantía
real  para la concesión de la ayuda.

•  El CDTI asume el riesgo técnico  del proyecto, por
lo  que, si  el proyecto fracasa, la ayuda se convier
te  automáticamente en subvención a fondo perdi
do.
Las  anteriores características convierten a estas

ayudas  reembolsables en un instrumento de apoyo
financiero  a la innovación tecnológica de gran valor
para  las empresas beneficiarias.

Adicionalmente,  y  en el  marco de la  Subvención
Global,  el CDTI ofrece una serie de servicios de pro
moción  tecnológica y de difusión de las ayudas exis
tentes  para la financiación de proyectos. Se trata de
los  Servicios de  Información y  Difusión Tecnológica
(estudios,  publicaciones, etc) y  los  Servicios de Di
namización  y  Capacitación Tecnológica de las Em
presas  (ayudas financieras  para  la preparación  de
propuestas  comunitarias, seminarios sobre gestión
tecnológica).  Estos servicios son de gran importan
cia,  dada la mayor dificultad  que habitualmente tie
nen  estas empresas para acceder  a la  información
debido  a su ubicación geográfica.

Recursosfinancieros
La  Subvención Global FEDER-CDTI se ha diseña

do  con aportaciones dinerarias provenientes en un
70%  del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-

DER) y en un 30% del propio COTI. En total, la Sub
vención  Global pondrá a disposición de las empre
sas  unos 32.000 millones de pesetas, distribuidos en
un  período de seis años (1994-1999). Este montante
inducirá  inversiones privadas por valor de 42.000 mi
llones  de pesetas en los proyectos que  la Subven
ción  Global apoye. En conjunto, los fondos moviliza
dos  ascenderán a 74.000 millones de pesetas.

La  financiación  de  Proyectos  Tecnológicos  de
Empresas supondrá algo más del 95% de la aporta
ción  total a la Subvención Global. Las iniciativas res
tantes  cuentan con una dotación claramente inferior,
dado  su carácter fundamentalmente instrumental.

Tiros  DE AYUDAS FINANCIERAS
QUE PRESTA EL CDTI

La  financiación ofrecida por el CDTI a las empre
sas  consiste  en créditos  y  ayudas reembolsables,
qué  serán de una u otra modalidad dependiendo de
la  tipología  del  proyecto  empresarial  a financiar.
Existen  los siguientes tipos:
•  ayudas reembolsables sin intereses
•  ayudas FEDER
•  créditos privilegiados
•  créditos privilegiados sin intereses
•  créditos de cofinanciación
•  créditos privilegiados de prefinanciación
•  ayudas CDTI para  la preparación de  propuestas

comunitarias
•  ayudas  CDTI para  la  preparación  de ofertas  al

CERN y ESRF

Ayudasreembolsablessinintereses
Tipo  de proyecto  financiado:  Proyectos Concerta

dos  y Cooperativos
Tipo  de interés: interés nulo
Plazo  de amortización:  en general, 5 años desde la

finalización del proyecto, pudiéndose incrementar
en  una anualidad por cada una de las siguientes
circunstancias:  desarrollado por pymes o empre
sas  situadas en regiones Objetivo 1, inclusión en
Eureka  o  Iberoeka y  participación en un mismo
proyecto  de centro tecnológico  y  universidad o
centro  público de investigación. En cualquier ca

1
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so,  el  número máximo de anualidades no podrá
ser  superior a 8.

Máximo  financiable: 50% sobre el presupuesto total
del  proyecto.

Estos  créditos  se caracterizan  por  incluir  una
cláusula  de riesgo técnico según la cual, en el caso
de  que el  proyecto no alcance sus objetivos técni
cos,  la empresa queda exenta de reintegrar la totali
dad  del préstamo, devolviendo únicamente la mayor
de  las siguientes cantidades: a) el resultado de apli
car,  a los activos fijos adquiridos, el porcentaje de fi
nanciación  aprobado por el CDTI; b) el 25% de la fi
nanciación  aprobada por el CDTI.

AyudasFEDER
Tipo  de proyecto  financiado: Proyectos de Desarro

llo  Tecnológico, Proyectos de Innovación Tecno
lógica  y  Proyectos  de  Promoción  Tecnológica
desarrollados en regiones Objetivo 1.

Tipo  de interés: Interés nulo
Plazo  de amortización:  5 años a partir de la finaliza

ción  del desarrollo del proyecto
Máximo  financiable:  Proyectos de Desarrollo Tecno

lógico  y Promoción Tecnológica: 50%; Proyectos
de  Innovación Tecnológica: 25% (porcentajes so
bre  presupuesto total del proyecto).

Son  ayudas financieras reembolsables sin intere
ses,  procedentes  de la Subvención Global  FEDER
CDTI, que se aplican cuando los proyectos a financiar
se  desarrollan en regiones Objetivo 1 (aquellas cuyo
PIB  per cápita es inferior al 75% de la media comuni
tana: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla
y  León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura,  Galicia, Murcia,  Ceuta y  Melilla). Los
Proyectos de Innovación Tecnológica pueden combi
nar  las Ayudas FEDER con un crédito bancario sub
vencionado (ver Créditos de cofinanciación).

Créditosprivilegiados
Tipo  de proyecto financiado: Proyectos de Desarro

llo  Tecnológico, Proyectos de Innovación Tecno
lógica  y Proyectos de Promoción Tecnológica.

Tipo  de interés: Entre 3% y 5%, según el número de
anualidades consideradas para la amortización.

Plazo de amortización: Hasta 3 años para Proyectos
de  Promoción Tecnológica; entre 2 y 6 años para
Proyectos  de  Desarrollo Tecnológico  e Innova
ción  Tecnológica.

Máximo  financiable: Proyectos de Desarrollo Tecno
lógico:  50%;  Proyectos de Innovación Tecnológi
ca:  35%;  Proyectos de Promoción Tecnológica:
70%  (porcentajes  sobre  presupuesto  total  del
proyecto).

Esta  modalidad financiera es la que el CDTI utiliza
más  habitualmente. Su tipo de interés es filo durante
la  vida del crédito. Semestralmente, el CDTI actuali
za  el tipo de interés para créditos nuevos en función
de  la evolución del MIBOR. Los Proyectos de Inno
vación  Tecnológica pueden combinar el Crédito pri
vilegiado  con  un crédito  bancario  subvencionado
(ver Créditos de cofinanciación).

Créditosprivilegiadossinintereses
Tipo  de proyecto financiado:  Proyectos de Desarro

llo  Tecnológico y  Proyectos de Innovación Tec
nológica  vinculados a programas internacionales
(Eureka, Iberoeka, ESA, CERN, ESRF)

Tipo  de interés: Interés nulo
Plazo  de amortización: 5 años a partir de la qproba

ción  del proyecto           /
Máximo  financiable:  Proyectos de Desarrollo Tecno

lógico:  50%; Proyectos de Innovación Tecnológi
ca:  35% (porcentajes sobre presupuesto total del
proyecto).
Los  Proyectos de Innovación Tecnológica pueden

combinar  el  crédito  privilegiado  sin  intereses  con
otro  bancario (ver créditos de cofinanciación).

CréditosdecQfinanciación
Tipo  de proyecto financiado:  Proyectos de Innova

ción  Tecnológica
Tipo  de interés: El pactado con la entidad financiera

exterior  que haya suscrito el convenio ICO-CDTI.
Orientativamente, el tipo aplicado es el  MIBOR a
un  año más un máximo de 2 puntos.

Subvencionado en 4 puntos por parte del CDTI si  el
proyecto  no se desarrolla en regiones Objetivo 1.

Plazo de amortización: 5 años (primer año de caren
cia)

Máximo  financiable: 35% sobre el presupuesto total
del  proyecto.

A  estos créditos, concedidos por entidades ban
carias  externas que colaboran con el  CDTI, pueden
acceder  las empresas con proyectos aprobados y fi
nanciados  por el CDTI mediante un Crédito privilegia
do,  una Ayuda FEDER o  un Crédito privilegiado sin
intereses. Es la propia entidad bancaria la que conce
de  el crédito y lleva a cabo el análisis del riesgo.

Créditosprivilegiadosdeprefinanciación
Objeto  de la financiación:  Desembolsos durante el

aprovisionamiento e inversión para empresas que
han  obtenido un contrato en programas interna
cionales.

Tipo  de interés: Interés nulo
Plazo  de amortización:  5 años desde la finalización

de  las inversiones y gastos a realizar.
Máximo  financiable: 50% sobre el presupuesto total

considerado.

X  DT 4° Trimestre 1996



AyudasdelCDTIparalaPreparación
dePropuestasComunitarias(APC)
Objeto  de  la financiación:  preparación y  presenta

ción  de  propuestas  de  proyectos  de  l+D a  los
programas de contenido industrial cogestionados
por  el CDTI contenidos en el IV Programa Marco.

Tipo  de interés: interés nulo
Reembolso:  reembolsable sólo si la propuesta resul

ta  aprobada por  la Cómisión de  Ja Unión Euro
pea.  En ese caso, se realizará un único reembol
so  en un plazo de 180 días a partir de la aproba
ción  formal de la propuesta.

Importe  financiable:  Entre 500.000 y  3.000.000 de
pesetas,  en función del grado de implicación de
la  empresa española en el proyecto y  del presu
puesto total de la propuesta.

AyudasdelCOTIparalaPreparación
deOfertas  alCERNvalESRF
Objeto  de la financiación:  Preparación y  presenta

ción  de  ofertas de suministro de  bienes y servi
cios  al CERN y  al ESRF, cuyo presupuesto supe
re  los 20 millones de pesetas.

Tipo  de interés: interés nulo
Reembolso:  reembolsable sólo si  la empresa obtie

ne  el contrato. En ese caso, se realizará un único
reembolso  en un plazo de 180 días a partir de la
firma  del contrato de suministro.

Importe  financiable:  Entre 500.000 y  3.000.000 de
pesetas,  en función  de las características de la
oferta  presentada.

COMO ACCEDER A LAS AYUDAS
FINANCIERAS QUE PRESTA EL COTI

El  presupuesto  de los proyectos  que  financia el
CDTI oscila, habitualmente, entre los 40 y los 250 mi
llones  de pesetas. Este importe incluye activos fijos
(laboratorio,  planta piloto, etc.), personal dedicado al
proyecto, materiales y otros costes del proyecto.

Toda  sociedad mercantil con capacidad  técnica
para  desarrollar un proyecto de investigación, desa
rrollo  o innovación tecnológica y capacidad financie
ra  para  cubrir  con recursos propios  un mínimo del
30%  del presupuesto total del proyecto, puede aco
gerse  a las ayudas que en forma de créditos conce
de  el CDTI.

Presentacióndelprovecto
Una  vez  identificada la oportunidad tecnológica,

el  primer paso que la empresa debe dar es presentar
un  informe preliminar de su proyecto con una exten
sión  aproximada de 3 ó 4 folios, según el cuestiona
rio  que el CDTI facilita. Este breve informe ha de re
flejar  las características técnicas más destacables y
la  viabilidad comercial del proyecto, junto a informa
ción  general relativa a la empresa.

Si  la propuesta se adecúa a los programas gestio
nados  por el CDTI, la empresa mantiene varios con
tactos  con personal del Centro para definir el enfo

que  más adecuado que se ha de dar al proyecto y la
tipología  CDTI en la que se enmarca su iniciativa em
presarial (Proyectos Concertados o Cooperativos, de
Desarrollo Tecnológico, de Innovación Tecnológica).

En  este  momento, y  contando  con el  apoyo de
técnicos  del COTI, la empresa elabora y  presenta el
proyecto  al Centro.  En su preparación, la empresa;1]

2,3;0]
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se  guiará por un Cuestionario de Presentación de
Proyectos disponible en papel y en disquete.

Evaluacióndelproyecto
Una vez presentado el proyecto, se evalúa su via

bilidad técnica, comercial y financiera. Así se deter
mina si el proyecto alcanza los niveles de calidad
exigidos y si su contenido se adapta a las líneas ge
nerales de la política tecnológica del MINER y  del
Plan Nacional de l+D. Este proceso de evaluación es
dinámico y, mientras se está llevando a cabo, se
pueden introducir variaciones o subsanar defectos
del planteamiento inicial.

Tras  la evaluación del proyecto, se presenta un
informe al Consejo de Administración del CDTI, don
de  se aprueba o se desestima.

Desarrollodelproyecto
Si  un proyecto es aprobado, el CDTI concede la

ayuda financiera y firma con la empresa un contrato
en  el que se reflejan las características del présta
mo, los desembolsos sucesivos que realizará el CD-
TI  en función del cumplimiento de los hitos técnicos
que  se establezcan y las condiciones en que la em
presa habrá de devolver el principal y los intereses.

El  CDTI desembolsa los créditos concedidos pro
gresivamente, conforme vencen los hitos técnicos
del  proyecto. Para ello, el departamento de segui
miento de proyectos verifica el cumplimiento de las
fases establecidas, dando, en su caso, el visto bue
no  a los desembolsos sucesivos.

Reembolsodelcrédito
Una vez finalizado el proyecto con éxito técnico,

la empresa procede a reembolsar el crédito según el
plan  previsto. Si el proyecto fracasa por motivos
técnicos, la empresa devolverá al CDTI la totalidad o
un  porcentaje de las aportaciones financieras recibi
das.
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PARA MAS INFORMACION

•  SobrelaAgenciaEurooeadelEspacio(ESA):

CDTI.
P°  de la Castellana, 141
28046  Madrid
Dpto.  de Programas de la ESA
Tel:  (91) 5815557 Fax: (91) 5815584
E-mail:  mcrm@cdti.es

SobreelProgramaMarcode1+0:

CDTI
P°  de la Castellana, 141
28046  Madrid
Opto.  de Programas de la Unión Europea
Tel:  (91) 5815562 Fax: (91) 5815584
E-mail:  clm@cdti.es

Spanish  Office of Science and Technology
(SOST) -  COTI:
15  IRue Guimard, 6° piso
B-1 040 Bruselas-Bélgica
Tel:  (322) 5510280 Fax: (322) 5510285

•  SobreelProgramaEureka:

CDTI
P°de  la Castellana, 141
28046 Madrid
Opto.  de Programas de Colaboración y  Retornos
Tel:  (91) 5815607 Fax: (91) 5815584
E-mail:  mcr@cdti.es

•  SobrelosProyectoslberoeka:

CDTI
P°  de la Castellana, 141
28046  Madrid
Opto.  de Cooperación Internacional
Tel:  (91) 5815518 Fax: (91) 5815594
E-mail:  tmf@cdti.es

•  SobreloscontratosindustrialesdelCERN
yelESRF:

CDTI
P°  de la Castellana, 141
28046  Madrid
Dpto.  de Programas de Colaboración y  Retornos
Tel:  (91) 5815607 Fax: (91) 5815584
E-mail:  mcr@cdti.es

•  Sobrelosserviciosde  Transferencia
deTecnologíadelCOTI:

COTI
P°de  la Castellana, 141
28046  Madrid
Dpto.  de Cooperación Internacional
Tel:  (91) 5815518 Fax: (91) 5815594
E-mail:  tmf@cdti.es

Spain  Business & Technology Office (SBTO)
Landic  No. 3 Shimbashi Bldg., 3rd, FI.
12-1,  Shimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105
Tel:  (81.3) 3503 6003 Fax: (81.3) 3503 6005

Financiadora  de Estudos e Projetos (FINEP)
Superintendencia Regional de SAo Paulo
Av.  das Naçoes Unidas, 10989 -  1 Sé y Vila Olimpia
-  CEP 04578-000- SAo Paulo (Brasil)
Delegado del CDTI
Tel:  (5511) 8270319 Fax: (5511) 8299514

•  SobrelosProvectosConcertados
yCooierativos:

COTI
P°  de la Castellana, 141
28046  Madrid
Dpto.  de Estudios e Información
Tel:  (91) 581 5614 Fax: (91) 581 5576
E-mail:  mil@cdti.es

Secretaría  General del Plan Nacional de 1+0
Comisión  Interministerial de Ciencia y Tecnología
Rosario  Pino, 14-16. 28020 Madrid
Tel:  (91) 336 0400 Fax: (91) 3360435

•  SobrelaSubvenciónGlobalFEOER-CDTI.
proyectosde1+0.ayudasfinancierasycualquier

1     informaciónsobreelCDTI:

CDTI
P°  de la Castellana, 141
28046  Madrid
Opto.  de Estudios e Información
TeIs: (91) 581 5614/581 5500* Fax: (91) 5815576
E-mail:  mil@cdti.es

4°  Trimestre 1996 DT  XIII



;1]

INFORME  CDTI;0]

INDICE

Tiros DE PROYECTOS DE I+D
QUE FINANCIA EL CDTI       II
PROGRAMAS INTERNACIONALES
DE COOPERACION TECNOLOGICA III

AGENCIA EUROPEA DEL ESPACIO     III

PROGRAMA MARCO DE LA UE       IV

PROGRAMA EUREKA             IV

INICIATIVA IBEROEKA             V

RETORNOS INDUSTRIALES Y

TECNOLOGICOS DEL CERN ‘‘  ESRF   VI

LA  TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA          VII
LA COL.ABORACION
ENTRE EMPRESAS Y
CENTROS DE INVESTIGACION   VII
PERFIL DE LAS
EMPRESAS CDTI         VIII
LA  SUBVENCION GLOBAL
FEDER-CDTI           IX
TIPOS  DE AYUDAS FINANCIERAS
QUE PRESTA EL CDTI       IX
COMO  ACCEDER A LAS AYUDAS
FINANCIERAS DEL CDTI      XI

Centro  para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)
Ministerio de Industria y Energía
Paseo de la Castellana, 141, planta 13
28046 Madrid
Teléf.: (91) 581 5500  Fax: (91) 581 55 94

XVI DT                                                                        4° Trimestre 1996


	SUMARIO
	EDITORIAL
	EN PORTADA
	Los fabricantes trasladan la innovación a la industria de componentes
	Entrevista a Jesús Arraiza, director del CIDAUT

	AL DÍA
	Zeus, primer coche eléctrico español
	El CDTI baja los tipos de interés de sus créditos privilegiados
	Atyca integrará las políticas tecnológicas y de calidad del Miner
	Halios impulsa nuevas tecnologías para la construcción de pesqueros
	Iberswiss automatiza su servicio de comidas para “catering"
	Alcatel Espacio suministrará equipos para satélites
	Crecen los retornos industriales españoles en el CERN

	REPORTAJE
	Europa lanza su iniciativa multimedia ante EEUU y Japón
	El CERN, el primer gran laboratorio de la I+D europea

	EN EL MUNDO
	CYTED busca una mayor divulgación de proyectos
	Programas comunitarios sobre transporte
	Nueva convocatoria del Programa Innovación
	Acuerdos de colaboración con entidades coreanas
	El CDTI nombra un delegado en Brasil
	Cotec gestiona el Programa Fuse

	GESTIÓN
	GAMESA, de modesto taller a multinacional de altos vuelos

	PROYECTOS
	Comunicaciones espaciales en banda Ku
	Ahorro ener9ético en la calefacción
	Supervisión del transporte público
	Control por huellas dactilares
	Estudios sobre subsidencia
	Pruebas sobre aplicaciones de soldaduras en acero
	Máquinas de alta velocidad para fabricar pañales de diferentes tallas
	Control de la calidad del agua
	Troqueladora automática
	Elsamex transfiere tecnología a Japón
	Producto alimenticio similar a la leche
	Calzado por ordenador

	AGENDA
	OPINIÓN
	Importancia de la tecnología en la empresa de hoy

	INFORME CDTI: Todo lo que hay que saber sobre la actividad del CDTI
	TIPOS DE PROYECTOS DE I+D QUE FINANCIA EL CDTI
	LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
	LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
	LA COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
	PERFIL DE LAS EMPRESAS CDTI
	LA SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER-CDTI
	TIPOS DE AYUDAS FINANCIERAS QUE PRESTA EL CDTI
	CÓMO ACCEDER A LAS AYUDAS FINANCIERAS QUE PRESTA EL CDTI


