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UN  SECTOR  EN AVANCE  CONSTANTEU n sector  que  representa,  sólo
en  Europa,  16 billones  y me
dio  de  pesetas  al  año  y  que
da  trabajo  a  nueve  millones

de  personas  no  necesita  de  muchas  ex
plicaciones  para  comprender  la  impor
tancia  que  conileva  su  desarrollo.  La
construcción  se ha  convertido  en un  gi
gantesco  motor  económico  que  tiene
que  ser alimentado  constantemente  con
nuevas  tecnologías.

Estas  han  avanzado  en  los  últimos
años  con  paso  lento  aunque  constante.
Así,  en  el capítulo  de  los materiales  de
construcción  se  han  abierto  nuevos
campos  en  laminación  de  aceros  y ma
deras,  producción  de  hormigones,  plás
ticos  y polímeros  reforzados  con  fibras
de  carbono,  vidrios  termocromáticos,
materiales  que  cambian  sus  propieda
des  según  el entorno  —por lo que  hacen
innecesario  el aire  acondicionado— y manipulaciones  a es
cala  molecular  y  atómica  de  sustancias  para  mejorar  sus
prestaciones.

Otro  apartado  donde  encontramos  interesantes  noveda
des  es el  de las  aplicaciones  informáticas.  Si nos remonta
mos  una  década  veremos  que  la  industria  de  la  construc
ción  y  las  firmas  de  informática  han  creado  sistemas  de
software  pero  que  eran incapaces  de comunicarse  entre  sí.
El  desarrollo  del  Intercambio  Electrónico  de  Datos  (EDI)
ha  supuesto  la superación  de  este hándicap.

Otras  contribuciones  en  software  para  los  ordenadores
empleados  en  la  construcción  han  sido los  sistemas  de  di
seño  y  fabricación  asistida  por  ordenador  (CAD/CAM),
que  unidos  a  sofisticadas  bases  de  datos  permiten  una  ni
tegración  absoluta  de  los  procesos  de  diseño,  construc
ción,  funcionamiento  y mantenimiento  de  las  obras.

ste  avance  se complementa,  a  su vez,  con las  téc
L4  nicas de  simulación,  que  ofrecen  a esta  industriaq  1  muchas  oportunidades.  Por  ejemplo,  se  han  co

menzado  a  utilizar  maquetas  digitales  —hasta
ahora  sólo  utilizadas  en  aeronáutica— para  ayudar  a  los
equipos  de  diseño  y producción  a  planear  y ensayar  nue
vas  soluciones.

No  debemos  olvidar  tampoco  el uso  de  la I+D  en cues
tiones  a  posteriori,  como  las  patologías  de  la  construc
ción  —el análisis  sistemático  de  los  defectos  en  las  obras
con  respecto  a  los  errores  del  proceso-  o  los  métodos  de
ensayo  no destructivos.

Por  contra,  si  nos  atenemos  a  circunstancias  a  priori,
las  tecnologías  descritas  unos  párrafos  más  arriba  hacen
posible  que  la  mayoría  de  las  superestructuras  empleadas
en  construcciones  se  conviertan  cada  vez  más  en  un  sim
ple  montaje  de componentes  diseñados  en un estudio.

Estas  realizaciones  tienen  una  base  última que  es, lógi
camente,  la  mano  del  hombre,  pero  la  utilización  de  ro-

bots  se  hace  más  presente  cada  vez.
Hasta  ahora  se  han  empleado  en  la
construcción  de  manera  satisfactoria
durante  muchos  años.

Por  ejemplo,  los  sumergibles  no  tri

pulados  para  el  tendido  de  oleoductos  y
la  maquinaria  avanzada  de  soldadura.
Las  últimas  innovaciones  se  centran  en
robots  para  el  manejo,  ensamblaje  y
soldadura  de  piezas  en  las  fábricas  y  en
la  propia  obra,  así  como  el  pintado  y
acabado  del hormigón.

Dichas  tecnologías,  recogidas  en  el
reportaje  que  encontrará  a  continua
ción,  entrañan  unas  inversiones  y  un
esfuerzo  de  investigación  que  han  pro
piciado  que  las  administraciones  públi
cas  establezcan  diversos  programas  de
apoyo.

El  Plan  Nacional  de  I-i-D concede
subvenciones  para  tecnologías  avanza

das  de  producción,  nUevos materiales,  programas  infor
máticos  y  evaluación  del  impacto  medioambiental;  el
Plan  de  Actuación  Tecnológico  Industrial  acoge  a la  auto
matización,  nuevos  materiales  y a  las infraestructuras  tec
nológicas  en  general.

En  coherencia  con  dichos  planes,  el  CDTI  apoya,  me
diante  los habituales  instrumentos  financieros,  el  desarro
llo  de  proyectos  tecnológicos  en  este  sector,  que  va  te
niendo  un  mayor peso  relativo,  acorde  con  las posibilida
des  que  ofrece  la  innovación  tecnológica  en  la  mejora  de
la  calidad,  productividad  y eficiencia  energética  e impac
to  medioambiental  de los nuevos  procesos  y productos  re
lacionados  con la construcción.Ij  especto a la  UE, el  IV Programa  Marco  concede

ayudas  para  proyectos  encuadrados  en  tecnolo
gías  industriales,  de  los  materiales,  medio  am
biente  y construcciones  encuadradas  en  el  sector

del  transporte.  Otros  programas  que  incluyen  tecnologías
de  la construcción  son Brite/Euram,  Joule  y Thermie.

Junto  a  los programas  de  ayudas  públicas  para  el desa
rrollo  tecnológico  del  sector  se  dispone  de  una  buena  in
fraestructura  tecnológica  ubicada  en  las  universidades,
institutos  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Cientí
ficas  (CSIC),  Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de
Obras  Públicas  (Cedex)  y otros  centros  tecnológicos.

Existen,  pues,  las  condiciones  para  que  un  sector  en  el
que  disponemos  de  empresas  bien  dimensionadas  y  con
probada  experiencia  técnica  y de  gestión  alcancen  los ma
yores  niveles  de  competitividad  sobre la  base  de  un desa
rrollo  tecnológico  vigoroso.  De  la  determinación  de  las
empresas  para  hacer  frente  a  los  retos  que  supone  el  do
minio  de  las  nuevas  tecnologías  en  un  sector  tan  antiguo
como  la  historia  de  la Humanidad  depende,  en  gran medi
da,  sus  posibilidades  de  desarrollo  en  el  mercado  global
en  el que  nos  encontramos.;1]
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El  proceso  de la
construcción  moderna

consiste  en el montaje  de
componentes

predeterminados  en
emplazamientos  concretos
conforme  a lo especificado
en  el diseño.  Cada  uno  de

los  elementos  que
aparecen  en esta

definición  académica
encierra  una  amplísima  y

compleja  evolución

PARA
tecnológica  que  permite,

por  ejemplo,  que  un
ordenador  diseñe  una

presa  hasta  en sus más
complejos  detalles  para

que  no tenga  en el futuro
ni  el más  mínimo  fallo.

TECNOLOGIAS•                av1p

EL FUTURO
It
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A  la izquierda se encuentra la Torre
de  Comunicaciones de Montjuic
(Barcelona),  de Santiago Calatrava.
Arriba,  pista de ensayos a escala real
para  pruebas de firmes para  carreteras.

La  imagen de la página de la izquierda
recoge  una prensa  dinámica para
pruebas  de resistencia. A la izquierda
de  estas líneas, equipo para  estudiar el
comportamiento  de muros de fábrica.

1  mercado  de  productos  deL  construcción representa,  só
lo  en  los países  miembros  de
la  Unión  Europea  (TiTE), una

cifra  cercana  a  los  110.000  millones
de  ecus  al  año,  unos  16 billones  y
medio  de  pesetas.  Además,  propor
ciona  empleo  a nueve  millones  de  eu
ropeos  en  tres  millones  de  empresas.
Estos  datos  reflejan  bien  a  las  claras
la  importancia  de  este  sector  dentro
de  la  economía  europea  y,  por  exten
sión,  mundial.

Los  avances  tecnológicos  que  han
permitido  un  desarrollo  tan  enorme
de  este  sector  han  sido  tradicional
mente  lentos  e  incluso,  en  ocasiones,
han  estado  causados  por  circunstan
cias  fortuitas.

Este  fue  el

por  un  ingeniero  ruso
que  fabricaba  baterías
y  que,  en  realidad,
buscaba  nuevas  aplica
ciones  para  su produc
to.  Otro  buen  ejemplo
es  el  uso  de  acero  para
armazones  estructura
les,  cuyo  reciente  in
cremento  no  guarda
relación  con  desarro
llos  tecnológicos  en  la
industria  del  acero,  si
no  más  bien  con  la
búsqueda  de  métodos
de  protección  contra  el
fuego  baratos  y  más
eficaces.

Incluso  algunas  tec
nologías  creadas  hace

50  años,  como  las  que  posibilitan  la
fabricación  de  marcos  de  ventana  de
aluminio,  no  se  han  utilizado  hasta
ahora  con  profusión  porque  ha  sido
precisamente  en  estos  últimos  años
cuando  los consumidores  han  deman
dado  un  aislamiento  térmico  y acústi
co  más  satisfactorio.

Pero,  como  es  lógico,  los  avances
en  las  tecnologías  de  la  construcción
no  pueden  estar  supeditados  a  descu
brimientos  repentinos.  Una  financia
ción  suficiente  de  la  I+D  en este  sec

caso  de  la  soldadura,
desarrollada  en  1870
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J.  M. Morón
Director Técnico
y  de Calidad
de DRAGADOS

«La competitividad dependé
de la caíidacl y de la tecnología»
¿Cómo  ve las  posibilidades  de  desarrollo  de  su sector?

La  construcción  ha  evolucionado  tecnológicamente  en
los  últimos  años  y seguirá haciéndolo  en los próximos.

La  necesidad  de  competir  intemacionalmente,  las  nue
vas  exigencias  normativas  de  la  Unión  Europea  y  la  cre
ciente  competencia  a nivel  nacional  son factores  que  em
pujan  a las empresas  a mejorar  sus tecnologías.
¿De  qué  manera  influye  la  tecnología  en  la  calidad  de
las  obras?

Calidad  y  Tecnología  están  muy  relacionadas  y  son
factores  determinantes  en la  competitividad  de  las empre
sas.  Nuestra  experiencia  de  implantación  de  la  filosofía
de  la Gestión  de  la  Calidad  Total  nos  pone  de  manifiesto
esa  relación.
¿Cuál  es  la  situación  tecnológica  de  las  constructoras
de  nuestro  país?

Es  buena,  aunque  es  necesaria  una  puesta  a  punto  ge
neral  para  homologamos  con  la  avalancha  de  normaliza
ción  que  impone  la  UE.  El  cumplimiento  de  la  nueva
normativa  nos  obliga  a  cambiar  algunos  procesos  cons
tructivos,  pero  ello no parece  un obstáculo  insuperable.
¿Qué  papel  considera  que  deben  desempeñar  las  ad
ministraciones  públicas  en  el apoyo  a  la  mejora  del  ni
vel  tecnológico?

Dado  que  son las  administraciones  públicas  los  inver
sores  más  significativos  en  construcción,  su  papel  en  el
sentido  indicado  sería determinante  para  la mejora  del  ni
vel  tecnológico.
¿Cuáles  son  los  avances  tecnológicos  incorporados
por  su  empresa?,Qué  les  queda  por  hacer?

Dragados  desarrolla  diversos  proyectos,  algunos  de  los
cuales  están  financiados  por  el  CDTI  o por  la  UE.  Entre
ellos  podemos  mencionar  estudios  sobre  hormigones  de
altas  prestaciones,  los  especiales  para  pavimentos,  los
proyectados  para  sostenimiento  de  túneles,  diseño  y  fa
bricación  de  módulos  cúbicos  para  edificación,  robotiza
ción  de  la  fabricación  de  paneles  de  GRC,  así  como  nu
merosos  desarrollos  informáticos.  Otros  avances  notables
tienen  relación  con  las  inyecciones  de  compactación,  jet
grouting,  etcétera.
¿Las  ayudas  comunitarias,  como  las  recogidas  en  el
Programa  Marco,  son  utilizadas  por  su  compañía?

Como  se  desprende  de  la  respuesta  anterior,  nuestra
empresa  conoce  bastante  bien  las  posibilidades  que  ofre
ce  la  UE  de  ayudas  ,a la  investigación,  aunque  resulta
complejo  seguirlas  de  cerca.  Pensamos  que  son  un  ele
mento  activante  decisivo  para  el desarrollo  industrial.

1 flII’.IVI’.JVI1

Tanque  de oleaje multidireccional para  el diseño de obras marítimas.
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tor  se  considera  imprescindible.  Has
ta  fechas  recientes  los  fondos  proce
dían,  casi  de  forma  exclusiva,  de  las
administraciones  públicas.

Esta  característica  era  particular
mente  acusada  en  países  como  Fran
cia,  Holanda,  Italia  y España.

Sin  embargo,  los  últimos  datos
muestran  que  la  tendencia  se  está  fti
virtiendo  de  forma  intensa.  Ahora  la
iniciativa  privada  ha  visto  con  clari
dad  que  la  I+D  en  tecnologías  de  la
construcción  es  una  buena  inversión.
Ha  tenido  muy  en cuenta  la experien
cia  de  los  gobiernos  de  los  países
más  desarrollados.

Estos  han  planificado  sus  inver
siones  en  esta  industria  a  largo  plazo
—incluso  a  más  de  25  años— y,  con
ello,  han  obtenido  numerosos  pro
ductos  de  gran  calidad  y con  un mar
gen  de beneficio  alto.

MATERIALES Y cOMPONENTES

Si  estudiamos  la  evolución  en  los úl
timos  años  de  la  tecnología  de  este
sector,  dividida  según  sus  distintos
elementos  y  componentes,  compro
bamos,  en  primer  lugar,  que  los cam
bios  en  los  materiales,  tanto  respecto
a  su uso  como  a  su fabricación,  sue
len  ocurrir  de  una  manera  lenta:  pe
queñas  mejoras  de  las  innovaciones
ya  existentes  que  se  utilizan  en  todo
tipo  de obras.

Algunos  ejemplos  son:
Acero.  Su  fabricación  se  ha  auto

matizado  completamente  a  partir  de
la  década  pasada,  con  nuevos  desa
rrollos  en  las  diversas  tecnologías  de
laminación.

Ha  aumentado  su uso  en  los  siste
mas  compuestos  de  suelos  delgados,
que  integran  el  acero  en  el  suelo  a
través  del  empleo  de  vigas  de  poca
profundidad.
•  Ladrillos  y cerámicas.  El principal
desarrollo  estriba  en el proceso  de  fa
bricación  dentro  del  horno  y  en  las
tecnologías  asociadas  para  conseguir
emisiones  no  dañinas  para  el  medio
ambiente.
•  Hormigón.  Mejoras  en  técnicas  de
transporte,  bombeo  y mezcla.  El últi
mo  gran  paso  ha  sido  la  fabricación
del  hormigón  en  condiciones  de  gra
vedad  nulas  (hormigón  nular).

Vidrio.  Han  sido  desarrolladas  nu
merosas  variantes  que  permiten  con
trolar  aspectos  como  la  iluminación,

La  Torre  Mapfre de Barcelona,
con  43 plantas y más de 153

metros  de altura,  posee un núcleo
de  hormigón y estructura  metálica
anclada  al mismo, y cerramientos

con  base de hormigón
prefabricado.  Los 140 metros
de  núcleo se realizaron con la

técnica  de encofrado deslizante,
llegando  a conseguir más de

cuatro  metros diarios a través de
propulsión  por gatos hidráulicos y

nivelacion de control continuo.
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la  luz  solar,  el  calor  y  el  sonido  gra
cias  a  los vidrios  electrocromáticos  y
termocromáticos.

Piedra.  Las  fachadas  prefabricadas
de  piedra  incluidas  en  paneles  de  hor
migón  a  su vez  prefabricados  han  re
ducido  su coste  y  permitido  un  mon
taje  más  rápido  en  obra.  La  piedra
puede  ser  ahora  más  barata  que  el
aluminio  o el  vidrio como  material  de
revestimiento.

Por  su parte,  el  desarrollo  continuo
de  las  cerámicas,  los  plásticos  y  las
aleaciones  ha  mostrado  ventajas  fren
te  a  los  materiales  tradicionales  en
aplicaciones  como:

nuevos  plásticos  y  polímeros  refor
zados  con  fibras  de  carbono,  que
presentan  combinaciones  de  propie
dades  de  gran valor  para  las estructu
ras  ligeras;
—  aleaciones  y  aceros  especiales,  que

Plataforma autoportante para inspecciones
La  inspección  de  estructuras,  en  especial  de  puentes,  hace  necesario  salvar  la
dificultad  del  acceso  al tablero por  su cara inferior,  que  es  la zona  donde  sue
len  concentrarse  la  mayoría  de  los  problemas.  Para  ello  se utiliza  una  plata
fonna,  que  va  permanentemente  montada  sobre  un  camión,  con  una  serie  de
módulos  metálicos  que, accionados  hidráulicamente,  permiten  su  rápido des-
pegue  y  posicionamiento  para  que  un  equipo  de  hasta  cinco  personas  pueda
acceder  a la zona  inferior  o lateral  del tablero.

El  equipo,  una  vez  extendido,  tiene  capacidad  para  girar  bajo  el  puente,
adaptar  su  longitud  a  la  anchura  del  mismo,  subir  para  acercarse  al tablero  y
avanzar  lentamente  a  lo largo  de  la  estructura,  pudiendo  controlar  los  movi
mientos  desde la  zona inferior  de la plataforma.

ofrecen  una  gama  amplia  de  aplica
ciones  industriales;
—  la  madera  laminada,  tres  veces  más
resistente  que  la  corriente,  supone
una  alternativa  seria al  acero y al hor
migón;
—  productos  innovadores  para  ser uti
lizados  en  dispositivos  de  representa
ción  visual  de  cristal  líquido  que  es
tán  destinados  a  aplicaciones  optoe
lectrónicas;
—  materiales  que  varían  su  composi
ción  —por ejemplo,  de  metal  a  plásti
co— entre  una  superficie  y  otra,  hasta
el  punto  de  que  los  edificios  podrían
modificar  sus  propiedades  a  lo  largo
del  día y  de la noche;
—  investigaciones  de  la ingeniería  que
incluyen  la manipulación  de  la  mate
ria  a  escala  molecular  y  atómica,  co
mo  las  realizadas  en  el  Centro  de
Biomimética,  situado  en  Gran  Breta
ña,  basado  en  la  imitación  de  concep
tos  desarrollados  por  las  plantas  y  los
animales.

ADÁVFAcI0N Al., [VÍOR�  3

En  general, el  futuro  de  los materiales
pasa  por  las  películas  superficiales  y
las  capas  selectivas  en  el  vidrio,  con
materiales  que  alteran  sus propiedades
principales  según  cambia  el  entorno,
como  es el caso del vidrio fotocromáti
co  y  las paredes  de  vidrio  holográfico
para  edificios  denominados dinámicos.

También  se  augura  una  moderni
zación  mucho  mayor  de  los  compo

n  -
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Imagen  tomada durante  la
construcción del Eurotúnel, ejemplo de
uso  de las más modernas tecnologías.

Normas y eurocódigos
El  proceso  de  normalización  y
certificación  de  todos  los  elemen
tos  que  intervienen  en  la  construc
ción  dentro  de  la  Unión  Europea
es  un  proceso  arduo  en  el  que  los
eurocódigos  desempeñan  un  papel
muy  importante.

Son  especificaciones  técnicas  y
normas  relacionadas  con el  diseño
y  la  ejecución  de  trabajos  de  cons
trucción,  incluyendo  la  instalación
de  todos  aquellos  productos  que
intervienen  en las  obras.

Hasta  la  fecha  incluyen:  las  ba
ses  del  diseño  de  cargas;  el  dise
ño  de  estructuras  de  hormigón,  de
acero,  compuestas  y de  aluminio;
obras  de  albañilería,  y  cimenta
ciones  y  estructuras  para  regiones
sísmicas.

nentes  utilizados  en  las  construccio
nes:  en  vez  de  uno  único  para  toda  la
vida,  se  emplearán  varios  de  corta
duración  que  se  acoplan  y pueden  ser
reemplazados  con frecuencia.

Esta  posibilidad  desembocaría  en
los  denominados  cerramientos  adap
tables.  Con  ellos,  los  aparatos  de  ca
lefacción,  ventilación  y  aire  acondi
cionado  convencionales  desaparece
rán  ya  que  incorporan  a  los  edificios
cerramientos  de  capas  múltiples,
completados  con dispositivos  que  re-

Arriba,  puente en fase de finalización
en  Las Dueñas (Oviedo). Abajo,

pruebas  de resistencia en la
construcción  de un túnel subterráneo.

cogen  datos  como  la  humedad,  inci
dencia  de  los  rayos  solares,  etcétera.
De  esta manera  logran  adecuar  a esos
parámetros  la temperatura  del  interior
de  las  casas.

Por  su  parte,  el  uso  de  la  informá
tica  en  la  construcción  ha  aumentado
de  forma  considerable  aunque  aún  se
presentan  problemas  de  difícil  solu
ción  para  los  ordenadores  y  progra
mas  ahora  existentes.  Así,  si  nos  re
montamos  una  década,  veremos  que
la  industria  de  la  construcción  y  las
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firmas  de  informática  relacionadas
con  ella  han  producido  múltiples  sis
temas  de  software.  Pero  la  mayoría
de  estos  sistemas  resultan  incapaces
de  comunicarse  entre sí.

El  desarrollo  reciente  del  Inter
cambio  Electrónico  de  Datos  (EDI)
así  como  de  otros  sistemas  de  comu
nicación  informática  ha  supuesto  un
gran  adelanto  para  la  superación  de
este  obstáculo.

Además  del  EDI,  las  principales
contribuciones  de  las  creaciones  de
software  para  los  ordenadores  em
pleados  en  la  construcción  se  han
centrado  en  sistemas  y  de  control  y
CAD/CAM  (Diseño  Asistido  por  Or
denador/Fabricación  Asistida  por
Ordenador).

Se  han  efectuado  grandes  mejoras
de  estas  aplicaciones,  en  especial  en
CAD.  También  ha  contribuido  el em
pleo  de  bases  de  datos  que  permiten
una  integración  mucho  mayor  del
proceso  completo  del  diseño,  cons
trucción,  funcionamiento  y  manteni
miento  de  las obras.

Virgilio Oñate
Presidente
de TEXSA.

«Hemos avanzado mucho en
insonorizantes y láminas sintéticas»
¿Cuál  es la influencia  de la tecnología  en  la calidad  de
una  obra?

En  general,  las  variaciones  tecnológicas  tienen  perío
dos  de  maduración  largos  pues  la edificación  es  una  cien
cia  muy  antigua.  En  igualdad  de calidad  de  los materiales
tiene  una  influencia  decisiva  en  el  producto  final  la  cali
dad  de  la  colocación.  Es  por  ello  que  nuestros  esfuerzos
van  dirigidos  tanto  al  desarrollo  de  nuestros  productos
como  al entrenamiento  de  los instaladores.
¿Cómo  enjuicia  el nivel  tecnológico  de su sector?

Las  empresas  importantes  de  cada  uno  de  los  subsec
tores  en  los que  opera  Texsa  tienen  un  grado  de  desarro
llo  tecnológico  comparable  al  de  sus competidores  euro
peos.  En  muchos  casos,  los productos  pertenecen  ya  a un
mercado  global  donde  los  avances  son  casi  instantáneos
en  todos  los países  donde  opera.

Los  avances  en curso  afectan  más  a los procesos  logís
ticos,  alianzas  empresariales  o desarrollo  de  los mercados
que  a la tecnología  de  producto  propiamente  dicha.
¿Cuáles  son  los  últimos  avances  tecnológicos  de  su
empresa?

Hemos  emprendido  una  política  de  desarrollo  tecnoló
gico  con importantes  inversiones.  Los  grandes  capítulos
de  innovación  son tres.  Primero  está el  desarrollo  de nue
vos  productos.  De  éstos  destacan  los insonorizantes  y las
láminas  sintéticas  con base  de polietileno  dorado.

Los  insonorizantes,  que  ya  tienen  una  gran  utilización
en  el  mercado  del  aislamiento  acústicos  del  automóvil,
están  siendo  adaptados  a la  construcción.  Para ello  hemos
construido  unos  laboratorios  de  ensayo  de  materiales  so
bre  aislamiento  acústico  y  se  ha  creado  una  división  es
pecializada.

En  segundo  lugar,  la  investigación  y  mejora  de  los
procedimientos  operativos  y los  sistemas  logísticos.  Y en
tercer  puesto,  la mejora  de los  laboratorios  antes  mencio
nados  y del departamento  de  I+D..
¿Cuál  debe  ser  el papel  de  la Administración?

Para  fomentar  las  actuaciones  necesarias  en  campos
como  la  tecnología  de  producto,  la  formación  del  perso
nal  y la  creatividad  la Administración  debe  comenzar  por
aceptar  que estas  actividades  requieren  un  esfuerzo  inver
sor  que  es necesario  premiar  e incentivar.
¿Han  accedido  ustedes  a  algún  tipo  de  ayuda  progra
mada  por  la Unión  Europea?

De  momento  son desconocidas  para  nosotros.  Sí  reci
bimos  subvenciones  de  organismos  autonómicos,  como
la  Generalitat  catalana,  y del Ministerio  de Industria.

Línea de síntesis ile benceno
para la determinación de Carbono 14.
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montajes  de  acero y  el pintado  y  aca
hado  del honnigón.

Sin  embargo,  se ha  abandonado  la
idea  de  robots  individuales  que  repi
tan  las  tareas  humanas,  aunque  se de
sarrollan  sistemas  automáticos  de
construcción  Las  razones  para  dese
char  dicha  iniciativa  recaen  en  las
denominadas  tecnologías  de  difusión
y  en  que  las  obras  civiles  sueleh  es
tar  mal  estructuradas.

Prensa dinámica para
pruebas de resistencia
Para  la  ciencia  de  los  materiales  y
las  ingenierías  de  construcción  es
básico  el  conocimiento  de  los  pa
rámetros  que  caracterizan  la defor
mación  y  la  fractura  de  los  mate
riales  y  sus productos  bajo  solici
taciones  mecánicas.  La  existencia
de  un efecto  escala  en  los estudios
empíricos  impide,  en  muchos  ca
sos,  reducir  los  testigos  de  ensayo

a  magnitudes  de  dimensión  y  car
ga  más  asequibles  sin  perturbar  la
fiabilidad  e  incertidumbre  del  ex
perimento.  Por  ello,  cada  tipo  de
análisis  requiere  un  determinado
rango  de  cargas  y  una  maquinaria
específica.  Así,  esta prensa  univer
sal  dinámica  de  doble  efecto  se
emplea  para  pruebas  de  deforma
ción  de  materiales  de  construc
ción,  hormigones,  fatiga  de  ace
ros,  tubos,  pilares,  vigas  y apoyos.

En  cuanto  al uso de  la robótica,  ca
be  señalar  que  los  robots  se  han usa
do  en  la  construcción  de  manera  sa
tisfactoria  durante  muchos  años,  por
ejemplo,  con  los  sumergibles  no  tri
pulados  para  la  construcción  y  tendi
do  de  oleoductos  y  la  maquinaria
avanzada  de  soldadura.

Las  últimas  innovaciones  se  cen
tran  tanto  en  robots  para  el  manejo,
ensamblaje  y  soldadura  de  piezas  en
las  fábricas  como  en  las  operaciones
en  la propia  obra.

En  este  apartado  destacan  los

La  simulación  ofrece  a la  industria  de
la  construcción  muchas  oportunida
des  y  desempeñará  un  papel  mucho
más  destacado  en  un  futuro  próximo.
Servirá,  en  líneas  generales,  para  que
la  construcción  sea  mucho  más  reali

zable  y para  mejorar  el  diseño.
Por  ejemplo,  se  ha  comenzado  a

utilizar  lo  que  en  aeronáutica  se  lla
man  maquetas  digitales,  que  ayudan
a  los  equipos  de  diseño  y producción
a  ensayar  nuevas  soluciones.

La  simulación  posibilitará  al  per
sonal  de  la  obra  conseguir  una  plani
ficación  mejor  de  las  actividades  de
construcción  y  a  mejorar  la  forma
ción  de los profesionales.

Por  otra  parte,  la  industria  carece
de  conocimientos  suficientes  para
evaluar  el  comportamiento  del  edifi

Presa  de Llauset  en el Pirineo de
Huesca.  A la izquierda, plano, perfil
y  elevación del Fnerte de San Carlos.

S1NluLcIoN Y LÁRHSiICA
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Mariano Aisa
Presidente
de ELSAN

«La segmentación empresarial
frena el desarrollo tecnológico»
¿Cómo  influye  la  tecnología  en  la  competitividad  de
su  empresa?

La  exigencia  del  usuario,  tanto  público  como  privado,
sobre  la  calidad  de  las  obras  es  cada  vez  mayor,  habién
dose  convertido  la  calidad  en  uno  de  los más  importantes
condicionamientos  del  mercado  y en un  aspecto  relevante
para  la competitividad  y  rentabilidad  de las empresas.

La  mejora  de  la  calidad  está  íntimamente  relacionada
con  la  tecnología.  Disponer  de  tecnología  supone  tener
garantizados  los  medios  para  disponer  de  un  buen  pro
yecto,  un  conocimiento  claro  de  los  procesos  de  ejecu
ción  y  la  optimización  de  las  prestaciones  de  los produc
tos.  Por  tanto,  la  tecnología  es  pieza  angular  para  que,
con  el resto  de  los factores,  se  puedan  alcanzar  los  nive
les  de  calidad  deseados.

¿Cuál  es la  situación  tecnológica  de  las  compañías  es
pañolas  de  la  construcción  respecto  a  sus  homólogas
de  la  Unión  Europea?

El  desarrollo  tecnológico  de  las  empresas,  tanto  en Es
paña  como  en  otros  países,  se  encuentra  condicionado
por  la  excesiva  segmentación  del  sector  ya  que  en  nues
tro  país  hay más  de  280.000  empresas  o empresarios  au
tónomos,  y  solamente  las  empresas  de  un  cierto  tamaño
dedican  alguna  atención  a  la  mejora  técnica  por  razones
puramente  económicas.

Sin  embargo,  en  este  último  segmento  de  empresas
creo  que  su  situación  tecnológica  es  francamente  buena,
especialmente  como  consecuencia  de  la  experiencia  ad
quirida  durante  los  últimos  años,  en  los  que  en  nuestro
país  se  han  construido  todo  tipo  de  obras  espectaculares:
autopistas  y  autovías,  grandes  presas,  trenes  de  alta  velo
cidad,  edificios  singulares,  etcétera.

Así  el  nivel  de  capacidad  de  estas  compañías  es  simi
lar,  y  en  algunos  aspectos  superior  al  de  sus  colegas  de
otros  países  de  la Unión  Europea.
¿Qué  avances  ha  introducido  Elsan?

Dentro  de  la construcción  nuestra  empresa  ha  prestado
especial  atención,  desde  su constitución,  al  desarrollo  de
nuevos  productos  y  sistemas  de  ejecución,  especialmente
en  lo relacionado  con las carreteras.

Podemos  citar  entre  otros:  capas  de  rodadura  en  mi
croaglomerados  en caliente  discontinuos  de gran  resisten
cia  al  deslizamiento  y  baja  sonoridad,  mezclas  asfálticas
de  alto  módulo  que  sustituyen  con  ventaja  a  las  bases  hi
dráulicas  convencionales,  mezclas  drenantes,  pavimentos
coloreados,  etcétera.

Los  pabellones de la Expo buscaron la originalidad técnica y plástica.
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Programas europeos
para el sector

Los  programas  de  investigación
comunitarios  que  incluyen  tecno
logías  de la  construcción  son:
•  BritelEuram.  Tecnologías  de ma
teriales  avanzados,  la  metodología
del  diseño  y  el  aseguramiento  de
los  procesos  y los productos.
•  Joule.  Ensayo  de  colectores  sola
res  y  almacenamiento  de  calor  pa
ra  modelos  de  edificios.
•  Thermie.  Uso  racional  de  la
energía  en  los  edificios  y  fuentes
de  energía  renovables.
•  Esprit  II.  Programa  de  Edificios
Integrados  por  Ordenador  en  su
subprograma  de  Fabncacion  Inte
gráda  por  Ordenador  (CIM).
•  Programa  de  Enlace  CMR.  Ha
dado  prioridad  al  coste  total  de  la
vida  de  un  edificio  y  la  duración
del  hormigón.

cio  una vez terminado.
La  I÷D  referida  a  las patologías  de

la  construcción  —el análisis  sistemáti
co  de  los  defectos  en  las  obras  con
respecto  a  los  errores  del  proceso— o
a  los métodos  de  ensayo  no  destructi
vos  in situ  supondrá  una  herramienta
muy  importante  para  la  gestión  del
trabajo  constructivo.  Es  esencial  la
creación  de  una  base  de  datos  de  de
fectos  de fácil  acceso.

PREFABRICACION

Las  últimas  tecnologías  harán  posi
ble  que  la  mayoría  de  las  superes
tructuras  empleadas  en  las  construc
ciones  lleguen  a  ser  montajes  de
componentes.  El  hormigón  encofra
do  en  la  propia  obra  todavía  es  un
material  versátil  y  será  desarrollado
para  competir  en  términos  de  coste  y
velocidad  de  levantamiento  con  el
acero  estructural  y  el  hormigón  pre
fabricado.

Los  oficios  artesanales  serán  susti
tuidos,  en  su  mayor  parte,  por  la  ex
periencia  en  las  técnicas  de  fijación.
Asimismo,  la  mecanización  compen
sará  la escasez  de  mano  de  obra espe
cializada  al  permitir  que  la  mayoría
del  trabajo  se  realice  en  fábricas  ca
paces  de  responder  de  forma  econó

mica  a  la  variabilidad  de  la  demanda
en  la  construcción.

La  infraestructura  inteligente  y  el
diseño  e  ingeniería  asistidos  por  or
denador  están  revolucionando  este
apartado  de  la prefabricación.

Existe  la  posibilidad  de  combinar
diferentes  procesos  para  crear  siste
mas  únicos  de  in
geniería  que  estén
integrados,  por
ejemplo,  con  siste
mas  de  control
electrónico  y  de
control  por  orde
nador;  de  esta  ma
nera  se  consigue
un  sistema  de  pro
ducción  mucho
más  completo  y
definitivo,  en  el
que  los componen
tes  son  trasladados
de  forma  automáti
ca  entre  distintos
procesos  de  fabri
cación.

Un  avance  par
ticularmente  im
portante  en  este
campo  es  una  nor
ma  para  fabricar
equipos,  denomi
nada  Protocolo  de
Fabricación  Auto
matizada  (MAP),
que  permitirá  que
los  productos  se
construyan  a  partir
de  módulos  esco
gidos  con  el  clien  _____________

te,  de  forma  que se
pueda  especificar  un
para  cada necesidad  determinada.

Respecto  al  montaje  en  la  obra,
comenzaremos  señalando  cómo  el
proceso  de  la  construcción  moderna
consiste,  como  definición  académica,
en  el  montaje  de  componentes  prede
terminados  en  emplazamientos  con
cretos  conforme  a  lo  especificado
por  el diseño.

Por  lo tanto,  la  construcción  es  una

operación  de  carácter  secuencial  de
montaje  de  componentes,  cada  uno
de  los  cuales  da  apoyo  a  los  compo
nentes  siguientes.

Este  método  de  construcción,  que
no  ha  cambiado  durante  siglos,  ejerce
una  influencia  restrictiva  sobre la for
ma  de  construir.

Aunque  esto  re
sulta  válido  para
todas  las  construc
ciones,  cada  una
es  distinta,  lo  que
significa  que  las
habilidades  y  ex
periencia  aprendi
das  en  un  edificio
no  puedan  trasla
darse  directamente
al  siguiente.

Esto  se  conside
ra  un pequeño  pro
blema  cuando  se
emplean  tecnolo
gías  tradicionales.
Sin  embargo,  se
transforma  en  uno
muy  grande  cuan
do  el  proyecto  de
la  obra  emplea
nuevas  técnicas
adoptadas  de  otras
industrias  o  cuan
do  los  componen
tes  son  exclusivos
de  ese  edificio.
Por  ello,  el  creci
miento  en  el  uso
de  componentes  y
de  la  tecnología
disponible  para  el
fabricante  ha  teni

do  un  efecto  importante  sobre la  for
ma  en  que  se  utilizan  los  materiales
más  tradicionales.

Así,  el  proceso  de montaje  en  obra
dispone  de  una  gama  amplia  de  ma
teriales  y  componentes,  cada  uno  de
ellos  con  sus  limitaciones  respecto  a
la  precisión  con que  se  pueden  fabri
car.  Si  no  se  comprenden  bien  estas
limitaciones  surgirán  enormes  difi
cultades  a  la hora  de  unir  los compo
nentes.  Esto  ocurre  cuando  los  fabri
cados  con  un  nivel  de  tolerancia  in
dustrial  de,  por  ejemplo,  más  o  me
nos  un  milímetro  se  unen  a  compo
nentes  fabricados  en  la  obra  con  in
tervalos  mucho  más  amplios  de  tole
rancia,  por  ejemplo,  de  más  o menos
12  milímetros.

Arriba,  proceso contra la erosión
de  las playas. Abajo, bobina

superconductora  híbrida  y equipo
para  almacenamiento de energía.

producto  único
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Como  último  aspecto  a desarrollar,
debemos  recoger  aquí  cómo  los  dise
ñadores  y  contratistas  son  responsa
bles  del cuidado  del  entorno  donde se
desarrolla  una obra.

Unos  y  otros  deben  diseñar  y
construir  las  obras  respetando  princi
pios  ecológicos,  como  el  descenso  de
la  contaminación,  el  crecimiento  sos
tenible,  el  reciclaje  de  basuras  y  la
conservación  de  los recursos.

Es  preciso  también  construir  y
gestionar  las  obras  intentando  reducir
los  desechos.  Estos  factores  han  de
tenerse  en  cuenta  al  principio  de  un
proyecto,  por  lo  que  se  considera
esencial  el  trabajo  con  equipos  inter
disciplinares.

Por  lo tanto,  el diseño  de  las  obras
exige  un  estudio  sensible  de  los  re-

Planes de apoyo a las tecnologías de la construcción
Programa

NACIONALES

Tipos  de proyectos Tipos  de ayuda Gestor

Plan  Nacional  de I+D

•  Tecnologías  avanzadas  de  producción
•  Mejora  de  los materiasles

existentes  y desarrollo  de  otros nuevos
•  Tecnologías  básicas  informáticas

(software  y  hardware)
•  Evaluación  del impacto  medioambiental

PlandeActuaciónTecnológicoIndustrial

Tecnologías  de la  información
y  de  las comunicaciones

•  Tecnologías  de  automatización
de  la producción

•  Biotecnología  y tecnologías  químicas
•  Desarrollo  e introducción

de  nuevas  tecnologías
•  Infraestructuras  tecnológicas

Plan  Industrial  de  Tecnologías
Medioambientales(PITMA)

•  Materiales  para la  construcción

Concertados  entre  empresas
y  centros  públicos  de investigación
Desarrollo  tecnológico
de  innovación
Promoción  de transferencia
tecnológica

Concertados  entre  empresas
y  centros  públicos  de investigación
Desarrollo  tecnológico

Subvenciones
Créditos  sin intereses
Créditos  privilegiados

COMUNITARIOS

IVProgramaMarco

•  Tecnologías  industriales  y de  materiales
•  Medio  ambiente
•  Transporte

Proyectos  entre  entidades
de  al menos  dos países  de la UE

Subven.  hasta  el 50% CDTI*
SGPN

(5)  Bruselas  aprueba  los  proyectos  y las  subvenciones.;1]

ÁYÁYÁYÁYÁYÁVÁYÁYÁ;0]

Concertados  entre  empresas
y  centros  públicos  de invest.

Subvenciones
Créditos  sin intereses
Créditos  privilegiados

Subvenciones
Créditos  privilegiados
Créditos  sin intereses

MINER
CDTI

MINER
CDTI

MINER
CDTI
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quisitos  ambientales,  pero  también
una  valoración  y  desarrollo  cuidado
so  de  los procesos  de  abastecimiento,
construcción  y  funcionamiento.

Consultores,  contratistas  y  fabri
cantes  están  obligados  a  desarrollar
una  ética  verde que propicie  la plani
ficación  de  los  proyectos  de  una  for
ma  lo  más  respetuosa  posible  con  el
medio  ambiente.

En  lo que  se  refiere  al  reciclaje  de
los  materiales  de  la  construcción,
conviene  destacar  que  la  energía  re
querida  para  producir  acero  a  partir

de  la  chatarra  es  casi  la  mitad  de  la
empleada  para  obtenerlo  a  partir  del
minera!  de hierro.

No  debemos  olvidar  tampoco  que
el  reciclaje  está  relacionado  no  sólo
con  los materiales  y los  componentes

Simulador para
diseño de puertos

Un  simulador  que  reproduce  el
puente  de  un  barco  y  las  distintas
condiciones  del  oleaje  es  utilizado
para  el  diseño  y  construcción  de
puertos.  Dicho  simulador  posee
todos  los  elementos  técnicos  que
componen  el  puente  de  un  barco,
incluyendo  medios  de  informa
ción,  control  y  comunicación,  con
simulación  de  la  visión  exterior
animada  y  los  condicionantes  que
se  reflejarían  en  el radar.

individuales,  sino  también  con  obras
enteras.  Estudios  recientes  sostienen
que  deberían  emplearse  de forma  pre
ferente  materiales  reciclados  en  lugar
de  los  actuales.

Los  beneficios  de  esta  acción  in
cluirían  la  posibilidad  de  ahorrar
energía,  reducir  los  desechos  y  esti
mular  la  investigación  de  nuevas  tec
nologías  para  desarrollar  métodos
que  permitan  que  el  reciclaje  sea  una
práctica  habitual.

Actualmente,  tan  sólo  determina
dos  materiales  como  los  ladrillos,  la
madera,  las  tejas  y  el  asfalto  se  reci
clan  de forma  generalizada.

En  cuanto  al  uso  de  los  desechos
industriales  y de  otro  tipo  para  la  fa
bricación  de  materiales  de  la  cons
trucción,  citaremos  como  ejemplo
que  las  cenizas  y  las  escorias  se pue
den  combinar  para  mejorar  ostensi
blemente  el cemento.

De  ahí  se  deduce  hasta  qué  punto
la  investigación  permite  el  avance  de
la  tecnología  sin  tener  que  dañar
nuestro  medio  natural.

Modelos  a escala
para  pruebas  de
presas  y diques.
Hay  que destacar
también  las
maquetas  digitales
para  ayudar  a los
equipos  de diseño y
producción  a
planear  y ensayar
nuevas  soluciones.
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EL
CENTRO PUNTERO
DE LA INGENIERIA
MUNDIAL

ara  cada  una  de  las  especiali
tJV  dades  que  abarca  el  Centro

 de  Estudios  y  Experimenta
AL  ción  (CEDEX),  perteneciente
al  Ministerio  de  Obras  Públicas,
Transporte  y  Medio  Ambiente,  existe
un  centro  o laboratorio  específico  con
cierta  autonomía  funcional  desde  el
punto  de  vista  técnico,  cuya  expe
riencia  está  abierta  a  cualquier  insti
tución  o  empresa  pública  o  privada,
nacional  o  internacional.  «El  acceso
a  nuestros  centros  y tecnologías»,  se
ñala  su director,  Felipe  Martínez,  «es
muy  sencillo.  Se  trata  de  ver  nuestra

disponibilidad  y  de firmar  un  conve
nio  de  cooperación  o  un  contrato,  o
de  participar  juntos  en  un programa
de  investigación».

El  65%,  aproximadamente,  de  la
actividad  del  CEDEX  se  dirige  a
Obras  Públicas.  Pero  el  35% restante
se  reparte  entre  administraciones  au
tonómicas  -«tenemos  convenio  con
casi  todas ellas,  aunque es  un  merca
do  en  el que  nos  ha  costado  bastante
introducirnos»-,  corporaciones  loca
les,  empresas,  gobiernos  extranjeros
y  multinacionales.  «En  el  exterior  te
nemos  un  trabajo  de  cooperación  im

•ç)[  veriir  al
1) EX en  un o de  los

:ffl’a  de  higenie ría  más

>.HD..  L<,r  íit
es  el  principal

•.:Hrtiv()  de  Felipe

5  e  IJ  iez  director
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Felipe  Martínez, director general del Centro de Estudios y Experimentacióu (Cedex).
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portante  con  Iberoamérica»,  apunta
el  director  del  CEDEX.  «Tradicio
nalmente  con  Ecuador,  donde  hay
una  relación  muy  intensa,  Argentina,
Chile,  Perú, República  Dominicana  o
México.  En  este último país firmamos
un  importante  convenio  de  coopera

En  el Cedex trabajan 850 personas,
el  35% con formación universitaria.

Dispone de una dotación
presupuestaria anual superior a los

5.000 millones de pesetas y unas
instalaciones de 100.000 metros

cuadrados entre sus cinco centros y dos
laboratorios, todos ellos ubicados en la
provincia de Madrid aunque trabajan
para instituciones de todo el mundo.

ción  con  el  Instituto  Mexicano  de
Tecnología  del Agua.»

«El  trabajo  con estos países  va  en
una  doble  línea.  Por  un lado, proyec
tos  concretos  y, por  otro,  transferen
cia  de  tecnología  mediante  forma
ción:  en  España,  organizando  cursos
de  carácter  internacional,  y  allí,  por
medio  de  cátedras  volantes,  cursos
cortos,  etcétera.»

«Nuestra  actividad  internacional
se  completa,  principalmente,  con  la
participación  en  los programas  de  la
Unión  Europea.  En  algunos  lidera
mos  proyectos;  en  otros,  sin  liderar
los,  jugamos  un papel  importante.»

El  CEDEX  nació  formalmente  en

Equipo para ensayos dinámicos de suelos y rocas,

Tecnologías  de
puertos,  h idro grafía,

carreteras,  costas,
geotecnia,  materiales

y  estructuras,
sus  principales
especialidades
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1957,  cuando  la  Escuela  Especiai  de
Ingenieros  de  Caminos  pasó  a  depen
der  del  Ministerio  de  Educación.  Los
laboratorios  de  la  Escuela  se  agrupa
ron  entonces  en  un  organismo,  em
brión  del  que  hoy  conocemos.  Ac
tualmente  es  una institución  de  apoyo
pluridisciplinar  en  las  tecnologías  de
ingeniería  civil y construcción  bajo  la
forma  jurídica  de  organismo  autóno
mo  de  carácter comercial.

Algunos  de  sus laboratorios  y  uni
dades  tienen  cien  años  de  experien
cia,  y cuenta  con 850  trabajadores,  en
un  35%  de  los  casos  con  titulación
universitaria.

Asimismo,  dispone  de  una  dota
ción  presupuestaria  anual  superior  a
los  5.000  millones  de  pesetas  y  unas
instalaciones  de  más  de  100.000 me
tros  cuadrados  entre  sus cinco  centros
y  dos  laboratorios,  todos  ellos  ubica
dos  en Madrid.

La  incorporación  reciente  del  me
dio  ambiente  al  Ministerio  de  Obras
Públicas  suscita  la  interrogante  de  la
creación  de  un nuevo  centro  especia
lizado  en  el  CEDEX,  algo  que, por  el
momento,  descarta  su director:

«El  medio  ambiente  es  todo,  y  ha
ce  mucho  tiempo  que  venimos  traba
jando  en  él. Hemos  sido  pioneros  en
los  estudios  de  impacto  ambiental,
particularmente  en  el  medio  litoral.
Todos  los  centros  del  CEDEX  traha
jan  en  temas  ambientales:  calidad  de

Felipe Martínez  quiere convertir
al  CEDEX en el «centro nacional

por  excelencia y referente obligado
en  el campo de la ingeniería civil».

laboratorios  y  centros,

donde  trabqjan
850  empleados,

tienen  hasta  cien  años
de  existencia

las  aguas,  impactos  en  el  medio  cos
tero,  aprovechamiento  de  residuos  en
carreteras  y  geotecnia...  En  el  año
1990  creamos,  en  el seno  del  Centro
de  Estudios  de  Técnicas  Aplicadas,
un  área  de  ingeniería  ambiental  que
analiza  los problemas  que  afectan  a
diversas  especialidades.  Hemos  veni
do  colaborando  con la Dirección  Ge
neral  de  Política  Ambiental  y  la Se
cretaría  de  Estado  de Medio  Ambien
te  en  el  análisis  de  impacto  ambien
tal  y  establecimiento  de  medidas  co
rrectoras,  y  tenemos  un  laboratorio
de  técnicas  isotópicas  que,  desde  ha
ce  ya  años,  realiza  el  seguimiento  ra
diológico  de  las  aguas  continentales
por  encargo  del  Consejo  de  Seguri
dad  Nuclear.»

Toda  la  carrera  profesional  de  Fe
lipe  Martínez  está  estrechamente  vin
culada  al  centro,  al  que  accedió  en
1969,  con 25  años  de  edad,  como  in

nIv’I’/v’f’I’í’

Vehículo simulador ntilizado en la pista de ensayo de firmes a escala real.

Algunos  de sus
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Tecnología singular

Pos  vistas del ensayo
realizado en modelo
reducido de aliviadero
escalonado para presas.

Convertirse  en  centro  puntero  de  la  ingeniería  civil  mundial  obliga  al  CE
DEX  a poseer  un  equipamiento  «absolutamente  singular»,  en ocasiones  úni
co  en el  mundo.  A  instancia de  Desarrollo  Tecnológico,  Felipe  Martínez  pasa
revista  brevemente  a  la  tecnología  y  líneas  de  investigación  más  significati
vas  del centro  que  dirige:

«Yo  señalaría  nuestra  pista  de  ensayos  de  firmes  en  carretera,  a  escala
real,  única  en  el mundo,  y  el  tanque  de  ensayos  de  oleaje  multidireccional,
que  nos permite  investigar  teniendo  en  cuenta  todas  las  características  del
oleaje.  Antes  sólo podíamos  recrear  oleaje  de frente  plano,  estudiar  el  es
pectrofrecuencial.  Ahora  también  disponemos  del espectro  direccional.»

«En  materia  de puertos  y  costas disponemos  de  un simulador  de  maniobra
de  buques  en  tiempo  real  —navegación  “en  seco”—,  que  integra  el  diseño
ingenieril  con el del  usuario  en los puertos.»

«Ahora  mismo  acabamos  de  instalar  una prensa  dinámica  de  alta capaci
dad,  de  10.000  kilonewtons  (1.000  toneladas),  que  es  una  de  las máquinas
más  importantes  de  Europa.  Además  de  estudiar  los materiales  en pequeñas
probetas  convencionales,  la prensa  nos permite  la comprobación  de  elemen
tos  estructurales.  Y estamos  instalando  una plataforma  sísmica  de  3 x  3 me
tros  y 6 grados  de  libertad,  única  en España.»

«También  hemos  aumentado  las capacidades  de  cálculo  del  centro  intro
duciendo  un  sistema  de  computación  de  altas  prestaciones  para  el  cálculo
vectorial  y  paralelo.»

«Actualmente  ponemos  a punto  equipos  en  nuestras  instalaciones  de  aus
cultación  de firmes  de carreteras,  capaces  de  trabajar  a velocidades  de  has
ta  60 kilómetros  por  hora».

geniero  encargado  del  Centro  de  Es
tudios  Hidrográficos.

Posteriormente  pasó  a la  Gerencia
de  Servicios  Técnicos  y  a  la  direc
ción  del  gabinete  de  Formación  y
Documentación.  En  1986  fue  nom
brado  director  del Centro  de  Estudios
de  Puertos  y  Costas  y,  finalmente,  en
1989,  accedió al cargo  que  ocupa.

El  paso  por  todos  los  rincones  de
la  casa  le ha  servido  no  sólo para  co
nocer  a  fondo  el  CEDEX,  sino  tam
bién  para  valorar  debidamente  la im
portancia  de  planificar  todos  y  cada
uno  de  los  objetivos  alcanzables  en
un  minucioso  diseño.  «Cada  cuatro
años  establecemos  una  pro grama
ción  plurianual  que  contiene  una se
rie  de pautas  de  actuación  tanto  so
bre  especialidades  técnicas  como  de
carácter  general.»

Las  pautas  para  el  periodo  1993-
1997  pasan,  en  cualquier  caso,  por
convertir  al  CEDEX  en  el  «centro
nacional  por  excelencia  y  referente
obligado  en  el  campo  de  la  ingenie
ría  civil  y  el  medio  ambiente  asocia
do,  suministrando  la  mejor  tecnolo
gía  disponible  a un  coste razonable».

Para  lograr  este  empeño,  el  CE
DEX  se  autoimpone  dotarse  con  ins
talaciones  de  experimentación  únicas
en  el  país  así  como  con  personal  y
equipos  adecuados  que  puedan  cons
tituir  <un centro  motor  y  distribui
dor  de  la tecnología».
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LAS  NUEVAS TECNOLOGIAS
Y  EL  SECTOR
DE  LA CONSTRUCCION

a  construcción  de  un  aloja
miento  apropiado  en  un  en
torno  que  permita  la  comu—
 nicación  agradable  con  sus

semejantes  es, junto  con  los métodos
de  provisión  de  la comida,  uno  de los
dos  pilares  de  las industrias  más  anti
guas  del  género  humano.

El  hecho  constructivo,  especial
mente  en  nuestro  país,  es  en  general
—generalizar  es  necesario  en  un  artí
culo  breve  como  el presente— un  fac
tor  y  a  la  vez  un  signo  de  progreso
bien  anclado  en  tecnologías  tradicio
nales.  La  industria  de  la  construcción
ha  de  ser,  por  tanto,  ambivalente,
construyendo  el  futuro  a  base  de  la
experiencia  acumulada  durante  años.

La  industria  de  la  construcción,
por  lo  antes  expuesto,  no  puede  ser
tan  innovadora  como  la  del  automó
vil,  la  aeronáutica  o  la  electrónica.
Un  equilibrado  balance  entre  tradi

ción  e  innovación  es  la  base  sobre  la
que  deben  pivotar  las  tecnologías  que
se  desarrollen  en  este  campo.  Se
quiere  destacar  la  importancia  de  la
tradición  para  limpiarla  de las conno
taciones  negativas  que  en  la  actuali
dad  tiene  cuando  se  la  pretende  en
frentar  a investigación  o innovación.y  arias son  las razones  que  se

pueden  argüir  para  justifi
car  el  porqué  la  industria
de  la  construcción  en  sus

distintas  facetas  no  puede  prescindir
de  muchas  de  sus  tecnologías  tradi
cionales.  Algunas  de  ellas  son:

a)  Es  una  industria  donde  hay  so
ciedades  grandes  y  multitud  de  pe
queñas  y  medianas.  Estas  últimas  no
se  pueden  permitir  un  desarrollo  de
tecnología  propia  más  que  en  casos
especiales  o  si  funcionan  agrupadas.
Generalmente  la  compran  o,  si la  de
sarrollan,  es  por  una  inteligente  ade
cuación  progresiva  de  las tradiciones.

b)  Las  tecnologías  tradicionales
suelen  ser intensivas  en el uso  de  ma
no  de  obra,  por  lo que  resultan  un re
curso  importante  para  períodos  de pa
ro  masivo  como  el  presente.  Teoría
que  subyace  en  la  prioridad  que  el  u-

bro  de  Delors  da  al  desarrollo  de  la
infraestructura  viana  en  la UE.

c)  En  un orden  diferente,  la  impor
tancia  que  está  adquiriendo  la restau
ración  y rehabilitación  del  patrimonio
construido  hacen  imprescindible,  pa
ra  ser  respetuosos  con  las  interven
ciones  que  se  acometen,  conservar
los  conocimientos  necesarios  de  có
mo  se construía  en  épocas  pasadas.

d)  Ligada  a  este  mismo  concepto
está  la  necesidad  de  obtener  adecua
das  durabilidades  de  nuestras  cons
trucciones  contemporáneas  ya  que  un
número  creciente  de  ellas  presenta
deterioros  prematuros,  lo  que  de
muestra  que  muchos  nuevos  materia
les  no tienen  la durabilidad  que  sí po
seen  todos  aquellos,  incluso  muy  an
tiguos,  que  llegan  en  buenas  condi
ciones  hasta  nuestros  días.  ¿Por  qué
innovarlos  o  cambiarlos  si  han  pre
sentado  una  buena  vida útil?;1]
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CARMEN  ANDRADE PERDRLX
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION

EDUARDO TORROJA (CSIC)
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S in duda,  razones  económicas
de  mayores  rendimientos  en  la
puesta  en  obra  o mejor  aspec
to  estético,  más  adecuado  a

modas  actuales,  son  a  veces  motivos
suficientes  para introducir  las  necesa
rias  innovaciones.

La  industria  de  la construcción  uti
liza  cantidades  tan  ingentes  de  mate
riales  que  han  de  ser  baratos  y  su
puesta  en  obra también.

Es  decir,  muchos  nuevos  materia
les  con  mejores  prestaciones  no  se
aplican  finalmente  si  su relación  cos
te/prestaciones  no resulta  competitivo
con  los materiales  tradicionales.

Por  supuesto,  se  usan  en  edificios
u  obras  singulares,  pero  no  de  forma
masiva.  Aquí,  la  situación  podría
compararse  a  la  de  la  industria  elec
trónica  cuando  se  desarrollan  nuevos
materiales  para  abaratar  el producto.

En  contrapartida,  la innovación  sin
paliativos  es  necesaria  cuando  se  tra
ta  de construir  en  situaciones  que  po
dríamos  calificar  de  muy  agresivas
—construcciones  off-shore,  túneles,
climas  extremos...— o  en  determina
dos  retos  tecnológicos  necesarios  de
abordar:  puentes  de  grandes  luces,
edificios  más  altos,  aislamientos  tér
micos  y  acústicos  más  perfectos,  ra
pidez  de  comunicaciones,  etcétera.
En  estos  casos  sólo las  nuevas  tecno
logías  aportan  la  solución  adecuada.

tos  de  nuevas  tecnologíasE n cuanto  a  los  tipos  concre
necesarias  en  nuestro  país,
excede  de  los  límites  de  este

breve  artículo  poder  hacer  un  análi
sis  medianamente  riguroso.  Para  ello
se  remite  a  informes  tan  bien  docu
mentados  como  son  el  Informe  At
kins  «Strategic  study  on  the  cons
truction  sectors»  (1992),  Symposium
Enbri  «R  &  D  for  tite  construction
site  process»  (1993)  y  Programa
Marco  de  la  UE  «BritelEuram  Hl

work-progratnme  Industrial  & Mate
rials  Technologies».

Sin  embargo,  pennítaseme  comen
tar  a  modo  de  ejemplos  algunos  as
pectos  que  tienen  que  ver  con la  vida
útil  de  las  construcciones  y  con  el
medio  ambiente.

La  inadecuadamente  corta  durabi
lidad  de  algunas  obras  contemporá
neas  y  la  construcción  en  situaciones
cada  vez  más  agresivas  o  límites
—construcciones  off-shore,  túneles,
etcétera— hacen  necesario  desarrollar
matei’iales  y  sistemas  de  fácil  y  bara
to  mantenimiento,  es  decir,  más resis
tentes  y  durables.  Asimismo,  todo  lo
relativo  a diagnóstico,  sensores  inteli
gentes  o  control  de  calidad  que  evite
fallos  prematuros  resultan  piezas  cla
ve  a optimizar  en  el futuro.

A vida y  no  sólo  tener  en
cuenta  los  inmediatos  de  construc
ción,  materias  primas  o control  de ca
lidad.  Es  decir,  considerar  el  mante
nimiento,  reparación,  la  demolición
en  su caso  y posibilidad  de reciclado.

Esta  alusión  al  reciclado  permite
introducir  el  tema  del  medio  ambien
te,  área en  la  que  España  necesita  in
corporar  con urgencia  tecnologías  de
sarrolladas  en  otros  países  —depura
ción  de  aguas,  eliminación  y  almace
nado  de  residuos,  etcétera— al tiempo
que  se  intenta  desarrollar  otras  nue
vas  que  permitan  reducir  al  mínimo
el  impacto  que  el  hombre  introduce
en  la naturaleza  cuando  la explota.

Para  finalizar,  unos  breves  comen
tarios  sobre  nuestra  industria  y nues
tra  investigación.  En  España  tenemos
una  industria  de  la  construcción  po
tente  y competitiva  si se compara  con
otros  sectores  industriales,  incluido  el
del  automóvil,  cuya  tecnología  se  en
cuentra  mayoritariamente  en  manos
de  multinacionales.

en  procesos,  pero  se  desarrollan  mu
chas  propias  en  todos  aquellos  aspec
tos  que  tienen  que  ver  con  la  puesta
en  obra,  explotación  y calidad.

Comparativamente  con  otros  sec
tores  industriales  parece  más  genera
dorade  tecnología  propia  a  pesar  de
las  connotaciones  de  tradicional  ya
aludidas.

E n cuanto  a  la  investigación,que  en  el  sector  de  la  construcción  resulta  mínima  sise  relativizan  sus  efectivos
al  volumen  de  la  actividad  industrial
—alrededor  del  10%  del  PIB—, es  ne
cesario  potenciarla.

Un  país  como  el  nuestro,  donde  la
construcción  es  uno  de  los  sectores
en  que  se  realiza  más  actividad  in
dustrial  propia  necesita,  por  razones
estratégicas,  al  menos  mantener  una
investigación  en la  cual  se cultiven  al
más  alto  nivel  las  ciencias  básicas,
que  permitan  formar  unos  investiga
dores  flexibles  —imprescindible  si
hay  pocos— que sepan  aplicarlas  a  ca
da  necesidad  que  surja.

Ligados  a  estos  núcleos  de  investi
gación  básicos  deben  existir  también
los  centros  técnicos  o  tecnológicos,
sean  mixtos  administración/industria
o  meramente  industriales.

Estos  centros  son  los puentes  im
prescindibles  entre  la  ¡  y  el  D,  que
hacen  posible  la  rápida  asimilación
práctica  de  los resultados  de  la  inves
tigación  o  de  las  innovaciones.  Son
los  que  acortan  y  hacen  factible  que
el  ciclo  de  la innovación  (ciencia-tec
nología-industria-práctica)  funcione
adecuadamente.

Los  países  generadores  de  tecno
logía  los  han  tenido  o  los  tienen.
Aquí  tendríamos  que  potenciarlos  y
crearlos  si es  que  de  verdad  se  cree
necesario  el  desarrollo  propio  de
nuevas  tecnologías.

este  respecto,  hay  que  ha
cer  la  previsión  de  costes
de  una  obra  en  su  ciclo  de

R especto a  si es  capaz  de  de
sarrollar  tecnologías  propias
se  puede  afirmar,  de  forma
general,  que  se  importa  ma

sivamente  tecnología  en  todo  lo  rela
tivo  a  la  fabricación  de  materiales  o
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La  Comisión Interministerial de Cien
cia  y Tecnología (CICYT) y el Centro
para  el Desarrollo Tecnológico Indus
trial  (CDTI) firmaron el 21 de septiem
bre  un convenio de colaboración pa
ra  encauzar la gestión de los fondos
públicos  en las empresas a través de
actuaciones  concertadas  de  éstas
con  las  universidades y  los centros
públicos  de investigación (OPIS).

Por  este  convenio,  el  CDTI  se
constituye  en entidad  colaboradora
de  la CICYT en la gestión de las ayu
das  para los proyectos concertados
de  I+D, encargándose de su entrega
y  distribución,  así como  del  segui
miento  técnico-económico  de  los
mismos.  Para ello,  el  CDTI actuará
en  nombre y por cuenta de la Comi
sión  Permanente de la CICYT.

Los  proyectos concertados inclu
yen  la investigación  precompetitiva,
que  supone un riesgo técnico  eleva
do  y  cuyos resultados no son direc
tamente  comercializables.

El  convenio contempla la creación
de  una Comisión  Mixta entre la Se-

La  Agencia Espacial Europea (ESA)
ha  construido  un nuevo edificio  de
operaciones  en la Estación de Se
guimiento  de Satélites de Villafran
ca,  en los alrededores  de Madrid,
para  albergar el Centro de Control y
el  Observatorio Astronómico del sa
télite  ISO (lnfrsred Space Observa
tory),  cuya fecha de lanzamiento es
tá  prevista  para  septiembre  de
1995.

En  el  edificio,  de 2000  metros
cuadrados, se instalarán los ordena
dores  y  equipos  desde  los  que se
manipularán  los  instrumentos  y  se
controlará  al satélite.  Un grupo  de
cien  científicos, ingenieros y  técni
cos  europeos, de los que alrededor
de  20 serán  españoles,  trabajarán
en  la estación.

cretaría  General del Plan Nacional de
Investigación y  Desarrollo Tecnológi
co  (SGPN) y el propio  CDTI para es
tudiar  las solicitudes  que presenten
las  empresas. El fin último es garan
tizar  una adecuada coordinación de
las  ayudas públicas que se destinen
a  financiar  los  proyectos  concerta
dos  con otras actuaciones de fomen
to  de la l+D empresarial.

La  CICYT  aportará  al  CDTI  los
fondos  necesarios para los pagos de
cada  año con  cargo  a  los  créditos
del  Fondo Nacional para la Investiga
ción  Científica. El CDTI será el depo
sitario  de las dotaciones anuales que
tengan  los  proyectos concertados y
asume su administración.

AUMENTO  DE LA EFICACIA. El satélite
ISO,  cuya  vida  prevista  es de  18
meses,  lleva instalados  cuatro  ins
trumentos  (fotómetros, espectróme
tros,  cámara y  polarímetro) de una
sensibilidad  hasta ahora no alcanza
da  para la exploración del Universo,
ya  que  multiplicará  por  10.000  la
sensibilidad  de  los  instrumentos al
colocarlos  fuera de la atmósfera te
rrestre  e ir refrigerados con helio lí
quido,  con lo que su temperatura de
funcionamiento  es del orden de  los
3  grados K (-270 grados C).

El  rango de frecuencias que cu
bre  el satélite en la gama del infra
rrojo  también se ve aumentada con
relación  a  la de los telescopios  si
tuados  en tierra puesto que no exis
te  absorción atmosférica.

Mediante  este  convenio  se  da
continuidad  a acuerdos anteriores de
la  CICYT mediante los  que se asig
naba  al CDTI la gestión de estos pro
yectos.  Como  fruto  de esta colabo
ración,  hasta la fecha y  desde 1987
se  han aprobado 708 proyectos con
certados  entre  empresas y  centros
públicos  de investigación, con unas
aportaciones  públicas, mediante cré
ditos  sin  intereses, del orden de  los
34.200  millones de pesetas. La inver
sión  asociada  en  l+D  ronda  los
80.000  Mpta. Asimismo,  estos  pro
yectos  han  dado  lugar  a  casi  mil
acuerdos  de colaboración entre em
presas  y  OPIS  por  un  importe  de
12.450  millones de pesetas.

sÁ

Convenio CICYT-CUTI
para la gestiOn de proyectos
concertados de 1+0

La ESA construye en Villafranca
el  Centro de Control del satélite ‘ISO’
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El  Ministerio  de Industria y  Energía
concederá  en  los  próximos  cinco
años  50.000 millones de pesetas en
subvenciones  dentro  de su Progra
ma  Industrial y  Tecnológico  Medio-
ambiental  (Pitma), que en sus prime
ras  cuatro convocatorias ha aproba
do  ayudas por valor de 20676  Mpta
y  movilizado recursos medioambien
tales  en torno a los 306.000 Mpta.

La  mayoría de estos recursos mo
vilizados  en defensa del medio am
biente  se concentraron en los secto
res  de  químicas  (44.116  millones),
materiales  de construcción (37.787),
centrales térmicas (35.066), refino de
petróleo  (27.596), minería (26.574) e
industria  alimentaria (25.889).

En  conjunto,  las empresas espa
ñolas  invirtieron  en  este  período
800.000  Mpta en medio  ambiente.
Hasta  1999,  según  las  previsiones
del  Pitma, las compañías españolas
deberán  invertir todavía  1,6 billones
de  pesetas  en proteger el  entorno,
es  decir,  un 7%  de las  inversiones
industriales en su totalidad.

De  este primer balance del Pitma
se  deduce que, entre  1990 y  1993,
un  total  de 1.864 empresas y  2.231
proyectos  se  beneficiaron  de  sus
subvenciones,  distribuidas  de esta
manera:  75%  para  corrección  (A),
21%  para l-i-D (B) y 4%  para informa
ción  y difusión (C).

Por  compartimentos ambientales,
la  distribución  de subvenciones fue
la  siguiente: agua, 36%;  atmósfera,
31%;  residuos, 23%; otros, 10%.

EcoelAGNosTicos. Podrán acogerse a
las  ayudas del  Pitma todas  las em
presas  públicas o privadas, así como
agrupaciones  e instituciones sin áni
mo  de lucro, que realicen proyectos
de  corrección  de la  contaminación
de  origen  industrial  (modalidad  A,
donde  se podría encuadrar un pro
yecto  como el que aparece en la fo
to,  una planta de transformación de
escoria  en fertilizantes); de l+D en el
área  medioambiental (B); o  de infor
mación,  formación y  difusión de tec
nologías  referidas a este campo (C).

cooperación  interempresarial —y más
aún,  internacional— o  la ubicación en
zonas  declaradas de especial sensi
bilidad  ambiental.

C0NcEsI0N ANUAL. Las ayudas del Pit
ma  pueden revestir la forma de sub
vención  a fondo  perdido o  de prés
tamo  con  interés  subsidiado,  y  se
conceden  anualmente  tras  la pre
sentación  de solicitudes en el primer
trimestre.

La  cuantía máxima de las ayudas
varía  según las  modalidades de  los
proyectos  presentados.  En los  de
corrección,  o de tipo A, el Pitma pue
de  financiar hasta un 15% bruto  de
los  costes  subvencionables, porcen
taje  que  se duplica  si  se  persiguen
niveles de calidad más exigentes que
los  establecidos.

En  los  proyectos  de  desarrollo
tecnológico,  o de tipo B, hay ayudas
de  hasta  un  50%  en términos  de
subvención  bruta cuando se trate de
investigación básica.

Finalmente,  los  proyectos de for
mación  y  asesoramiento podrán ser
financiados  hasta en un 50%  de su
coste  bruto.

El Pitnia contará con
50.000 millones
de pesetas para cinco años

Esta  última modalidad  incluye tam
bién  estudios de impacto ambiental,
ecodiagnósticos  y ecoauditorías.

Al  seleccionar los proyectos serán
criterios  positivos de valoración, en
tre  otros,  la condición  de pyme, la

La acción especial PACE aprobó
11 proyectos en el primer semestre

La  Accion Especial Plan de Accion en dM  para España (PACE) aprobo en
el  pnmer semestre de 1994 un total dell  proyectos  por un importe global
del  219 millones de pesetas y una subvencion de 504 Mpfa

PACE,  que  ha contado  con  un importe  global  para subvenciones  de
1  100 millones de pesetas, finalizo en abril su periodo de recepcion de pro
puestas de desarrollo de tecnologías y conceptos CIM orientados al merca
do,  en la mayor diversidad posible de sectores industriales, y con el objetivo
fundamental  de elevar el nivel tecnologico  y  la  participacion española en
programas comunitarios de li-D (IV Programa Marco)

Esta Acción  Especial, al cierre de su convocatoria, ha aprobado un total
de  25 proyectos, con un presupuesto de 2.652 millones de pesetas y  una
subvencion  global del  100 millones

CL.AslFlcAcioN DE LOS PARTICIPANTES Estos proyectos cuentan con la participa
cion  total  de 62 empresas, 29 usuarios finales, 14 universidades y  13 cen
tros  de investigacion  El conjunto de zonas Objetivo 1 —con un PIB por de
bajo  de la media comunitaria— ha significado el 27% de PACE. Respecto a
estas  regiones menos favorecidas  hay que  recordar que el CDTI dedicara
mas  de 31 000 Mpta en los proximos años a financiar proyectos en ellas,
con  una movilizacion total cercana a los 60 000 Mpta
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Un  total de 183 erhpresas han inicia
do  durante  el primer  semestre  187
proyectos  de  l+D con  financiación
del  Centro para el Desarrollo Tecno
lógico  Industrial (CDTI), en los que se
invertirán 27.914 millones de pesetas
a  lo largo de su desarrollo.

De  éstos, el CDTI se compromete
a  participar en su
financiación  me
diante  créditos
privilegiados,  sin
intereses  en unos
casos  y  a bajo  ti
po  de  interés  en
otros,  por  un  im
porte  de  9.887
millones  de pese
tas,  el  35,4%  de
toda  la  inversión
prevista.

CREDIT0S SIN INTE
RESES. Serán  46
los  proyectos de
sarrollados  por 44
empresas.  Los
llevarán a cabo en
estrecha  coopera
ción  con 103 cen
tros  públicos de investigación (CPI5).

Este tipo de proyectos, denomina
dos  Concertados de l+D, se caracte
rizan  por  tratarse  de  investigación
precompetitiva,  con un elevado gra
do  de riesgo técnico y cuyos resulta
dos  no son directamente comerciali
zables,  precisando de su adaptación
posterior  al mercado.

Al  estar sus objetivos  encuadra
dos  en el  Plan  Nacional  de  l+D,  el
CDTI  les  ha concedido  2.044 millo
nes  de pesetas por medio de crédi
tos  sin intereses.

CREDITOS A BAJO TIPO DE INTERES. Los
denominados  Proyectos de Desarro
llo  Tecnológico  se caracterizan por
un  riesgo técnico medio por referirse,
generalmente,  al  desarrollo de nue
vos  procesos y/o  productos para su
comercialización.

Sus  contenidos son acordes con
la  estrategia del  Plan de Actuación
Tecnológico  Industrial (PATI) y  con el
Programa  Industrial  y  Tecnológico

Medioambiental  (Pitma), ambos del
Ministerio  de Industria y Energía.

En  este  capítulo,  los  proyectos
aprobados  por el COTI han sido 117,
a  los  que  se  ha comprometido  a
aportar  6.409 Mpta sobre los 16.619
Mpta  del  presupuesto  total  de  los
mismos.

La  fórmula de crédito utilizada pa
ra  este tipo de proyectos, denomina
da  Créditos Privilegiados, se carac
teriza  por concederse a bajo tipo de
interés,  entre el 3 y el 7%, y un perío
do  de amortización que oscila entre
los  2 y los 6 años.

Para  Proyectos  de  Innovación
Tecnológica,  cuya finalidad principal
es  incorporar  y  adaptar  de  forma
creativa nuevas tecnologías a las ne
cesidades  concretas  de las  empre
sas,  el CDTI ha comprometido 1.434
Mpta  para  financiar 24 proyectos  a
otras  tantas empresas bajo la fórmu
la  de créditos privilegiados.

Dichos  proyectos  se cofinancian
con  bancos privados, que prestan a
las  empresas una cantidad similar a
la  que  aporta el CDTI, que subven
ciona  cuatro puntos del interés fijado
por  el banco.

En  apoyo  a  la comercialización
exterior  de tecnologías  novedosas,
desarrolladas  por  las empresas que
colaboran  con el CDTI, fueron apro
bados  24 proyectos a los que se les
concedieron  221 millones de pesetas
en  forma  de créditos  privilegiados
con  el fin de ayudarlas a financiar las
diversas  fases  del  proceso  de co
mercialización  de la tecnología, co
mo  son la obtención de patente na
cional,  estudios de novedad interna
cional,  extensión internacional de las
patentes,  promoción  comercial  de
las  mismas, etcétera.

Dentro  del capítulo  internacional
destaca-la participación de las firmas
españolas  en  la  iniciativa  Eureka,
programa  trasnacional  que  celebró
su  XII  Conferencia Ministerial en Li
Ilehammer (Noruega), a mediados de
junio  pasado.

Las  compañías  de nuestro  país
participan  en el 23%  de las iniciati
vas  puestas  en marcha  por  los  21
países  asociados.

Importante aumento del número
de proyectos CDTI en el primer semestre;1]

Abierto el Instituto de Prospectiva Tecnológica;0]
El  Instituto de Prospectiva Tecnológica comenzó a funcionar en septiembre
en  la Isla de La Cartuja (Sevilla) tras el acuerdo firmado por representantes
de  la Comisión Europea y del Gobierno español.

El  proyecto, que tiene el objetivo de identificar las tecnologías futuras y
sus  efectos sobre la industria y el medio ambiente, captará en los próximos
cuatro  años unos recursos de 7.500 millones de pesetas.

El  programa de actuación recoge nuevas áreas tecnológicas a petición
de  las diferentes direcciones generales de la  Unión Europea, así como la
evaluación de proyectos regionales.

El  Instituto se encuadra en el Centro Común de Investigación (CCI), orga
nismo  autónomo de la  UE que aborda investigaciones supranacionales en
las  áreas de energía, medio ambiente y tecnología de materiales avanzados.

Hasta ahora el CCI sólo tenía centros de investigación en Alemania, Italia,
Holanda y Bélgica.
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Las  pequeñas y  medianas empresas
(oymes) recibirán un total de 338.000
millones  de pesetas en los próximos
seis  años (1994-1999) en concepto
de  ayudas a la constitución de redes
territoriales,  cooperación,  informa
ción  y  bases de datos, financiación e
impulso  del producto industrial.

Según  las estimaciones realizadas
por  los  técnicos,  alrededor  de
150.000  empresas  podrían  benefi
ciarse  de las ayudas. Asimismo,  se
generaría una inversión inducida su
perior  a los dos billones de pesetas.

En  virtud  del  pacto,  las adminis
traciones  autonómicas  asignarán
217.000 millones de pesetas y  laAd
ministración  central, un presupuesto
de  121.000.  En este  capítulo  están
incluidos  73.600 millones de pesetas
con  cargo a los fondos estructurales
pertenecientes a la Unión Europea.

Además  de las ayudas horizonta
les  de carácter intersectorial, tenden
tes  a mejorar la competitividad gene-

AREAS Y cAPITuLos DE AcTuAcloN. De los
338.000  millones de pesetas previs
tos  en concepto de ayudas a las pe
queñas  y  medianas  empresas,
154.000  millones de pesetas corres
ponden  al capítulo  de redes territo
riales  de ayuda, en el que se fomenta
la  constitución de sociedades de ga

rantía  recíproca, de reafianzamiento
y  de capital riesgo.

En  torno  a  50.000 Mpta  recibirán
cada  una de estas tres áreas: activi
dades  de cooperación  empresarial,
ayudas  para la creación del producto
industrial  y apoyo a la financiación.

Finalmente,  los  programas desti
nados  a proporcionar  una  informa
ción  detallada y la creación de bases
de  datos de interés empresarial con
tarán  con una partida presupuestaria
de  28.000 millones de pesetas.

El  Ministerio  de Industria y  Energía
ha  establecido  nuevas ayudas para
los  años 1994, 1995 y  1996 para  el
fomento  de la extensión internacional
de  las patentes españolas, así como
para  el desarrollo de actividades de
sensibilización en materia de propie
dad  industrial  y  de difusión  de  los
documentos  de patentes como fuen
tes  de información tecnológica.

Para  recibir apoyo económico pa
ra  la extensión internacional de la pa
tente  es requisito imprescindible ha
ber  presentado una solicitud de pa
tente  en España con  prioridad,  por
tanto,  siempre española. Las ayudas
podrán solicitarse con carácter retro
activo  dentro  del  año a  partir  de la
presentación  de la patente en el ex
tranjero.

Estas  actividades se podrán reali
zar  de la siguiente forma:
—jornadas  sobre la protección de la

propiedad  industrial, patentes, dibu
jos  industriales y  signos distintivos y
sobre  las posibilidades derivadas del
acceso  a la información contenida en
los  documentos de patentes;
—  elaboración  y  difusión  de
informes  que reflejen la importancia

de  la propiedad intelectual y, en par-

ticular,  en el  ámbito de las patentes
en  su doble  vertiente  de obtención
de  derechos exclusivos de explota
ción  y  de difusión de la información
tecnológica  contenida  en los docu
mentos  de patentes.

Podrán  acogerse  a  las  ayudas
previstas  la empresas públicas o pri
vadas,  las agrupaciones  de  dichas
empresas,  la universidades y centros
de  investigación, así como las perso
nas  físicas.

Las  ayudas consistirán en subven
ciones  destinadas a financiar  hasta
un  máximo  del  50% de  los  gastos
derivados  de  las actividades  antes
mencionadas.  En el caso de ayudas
para  patentar en el extranjero se fija
un  importe máximo de 7.675.000 pe
setas  por empresa.

El  plazo de presentación de solici
tudes,  que  irán dirigidas  al director
general  de la  Oficina  Española  de
Patentes y Marcas, será del 1 de no
viembre  al 31 de enero para los años
1995  y  1996. Orden Ministerial 9096
de  8 de abril de 1994.

Las ‘pymes’ contarán
con 338.000 millones
de pesetas basta 1999

ral  de  las empresas, las autonomías
decidirán  en su ámbito  regional qué
sectores  son los más necesitados de
un  importante apoyo económico.

Subvenciones para desarrollar distintas
actividades de propiedad industrial

DT 27



LOS PARQUES
TECNOLOGICOS,

r  ttFI  .r  
»-

DE EMPRESAS

1EJ.a
.H       etaii

1  :•.•1.  111Y  ¿:.Rl  la

lllhirlada

  :.d  

(11111:11

d  ed::  .:  :•.•..H:.:k.::

 e.u  hadi  r1:..::.1.

f’  1 parque  vizcaíno  instalado  en
—i  Zamudio  fue  el  primero  en

Ld  romper  la  lanza,  allá  por  el
año  1985,  aunque  ciertos  retrasos  en
su  puesta en  marcha  permitieron  a  los
parques  de  El  Vallés  y  Tres  Cantos
tomar  la  delantera.  Luego,  en  el

transcurso  de  una  década  siguieron
sus  huellas  otros  12 parques,  algunos
de  los  cuales  todavía  se  encuentran
en  fase  de construcción  o diseño.

Bajo  el  concepto  de  parque  tecno
lógico  se  esconden  diversas  acepcio
nes,  pero  en  todos  los  casos  se  plan
tean  objetivos  comunes.

Entre  éstos  se encuentran:
—  crear  infraestructuras  que  posibili
ten  la instalación  de empresas;
—  diversificar  el tejido  industrial;
—  acercar  ciencia  y tecnología;
—  desarrollar  la  región  en  la  que  se
ubica  el parque  en  cuestión.

Ui
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Esto  último  se  consigue,  bien  es
poleando  a las  empresas  de  la  zona  o
atrayendo  a  las  foráneas  mediante
condiciones  tentadoras,  como  las
subvenciones  a  la  inversión  que,  en
algunos  casos,  como  en el parque  tec
nológico  de  Andalucía,  pueden  llegar
al  50% del  montante  inversor.

ExIGENCIAS PRiMoRDIALES

Pero  un  parque  tecnológico  no  es  un
parque  empresarial  en  sentido  estric
to.  Así  que  a  las  compañías  candida
tas  a  usar  su recinto  se  les  van  a  exi
gir  siempre  tres  requisitos  fundamen
tales:
*  tecnología  avanzada;
•  no  contaminación  del  medio;

atención  a la I+D.
En  qué medida  las empresas  deben

dispensar  atención  a  la  tecnología  es
un  patrón  cambiante  de  unas  autono
mías  a  otras.

El  parque  de  El  Vallés,  situado  en
la  comunidad  catalana,  es  bastante
exigente  y  no  admite  a  ninguna  em
presa  que  no dedique  al menos  un 4%
de  sus  ventas  a  la  I+D,  ni que  ocupe
en  tareas  de  innovación  a  menos  del
6%  de su  plantilla.

Pese  a  este  filtro,  que  deja  fuera,
obviamente,  muchas  posibles  empre
sas  en  busca  de  incubadora,  los  par
ques  españoles  han  conquistado,  me
tro  a  metro,  900 hectáreas  de  suelo,
distribuidos  en  nueve  autonomías.

Zamudio  fue  la  primera  experien
cia  y,  sin duda,  una  de  las más  exito
sas.  Apostó  fuerte  al  invertir  20.000
millones  de pesetas,  pero  actualmente
está  sometido  a tal  flujo  de  demanda

instaladas  se  les exige

atención  a la ¡÷1),
tecnología  avanzada

y  no  co
del  medio  ambiente

que  se ha  visto  obligado  a  ampliar  su
superficie  hasta  las  145  hectáreas,
aproximadamente.

De  esta  primera  etapa  destacan
también  los  parques  tecnológicos  de
Llanera,  El Vallés  (Barcelona)  y Tres
Cantos  (Madrid).

Estos  dos últimos  se ven desborda
dos  por  las  solicitudes  que  reciben  y
tendrán  que  seguir  los  pasos  de  Za
mudio  y  decidirse  por  la  necesaria
ampliación.

Para  otros  parques  el  nudo  gordia
no  consiste  en  que  la  oferta  de  suelo
supera  claramente  al  volumen  de  em
presas  que  quieren  instalarse  en  él,
probablemente  por  la  falta  de  tradi
ción  tecnológica  e  infraestructura
académica  y de  investigación.

En  Málaga,  el IFA, la Empresa  Pú

blica  del  Suelo  y el  Ayuntamiento  le
vantaron  en  1990  el  que  actualmente
es  el  mayor  parque  tecnológico  de
España,  con  168 hectáreas  dedicadas
a  instalación  de  empresas  y  servicios
comunes.

Como  era  de  esperar,  los  parques
tecnológicos  nacieron  en  regiones  de
tradición  industrial.  Sin  embargo,  no
tardarían  en  incorporarse  a  esta expe
riencia  otras  zonas  más  deprimidas
en  el  ámbito manufacturero.

La  Junta  de  Castilla  y  León  pro
movió  en  1992 un modesto  parque  de
45  hectáreas,  El  Boecillo,  a  12 kiló
metros  de  Valladolid,  en  el  que  se
han  instalado  hasta  el  momento  un
total  de  13 empresas.

Pese  a  su  reducida  dimensión,  El
Boecillo  no  quiso  ser comparsa  entre
los  parques  españoles  ya  existentes,  y
entabló  un  amplísimo  programa  de
objetivos  y  actividades  en  estrecho
contacto  con  los  centros  universita
rios  y  otros  parques  tecnológicos  de
Europa.

Vx,cur  UNIVERSITARIA

La  vocación  universitaria  de  un  par-
que  tecnológico  es  una  constante  que
se  repite  de  forma  sistemática  en  la
mayoría  de  ellos.

El  caso  más  ilustrativo  es,  proba
blemente,  el  de  El  Vallés,  levantado
en  Cerdanyola  en  el  año  1987  y  al
que  se  han  incorporado  las  tres  uni
versidades  catalanas,  amén  de  diver
sos  laboratorios  de  ensayos,  institutos
de  tecnologías  y centros  de  investiga
ción  y  enseñanza  de  sus  áreas  de  in
fluencia.

A  (as empresas
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Antonio
Aranzabe
Presidente
de la Asociación
de Parques
Tecnológicos
de España

«Deben poder facilitar
el desarrollo de las
economías regionales»

Para  Antonio  Aranzabe,  actual
presidente  del  parque  de  Zamudio
(Vizcaya)  y  de  la  Asociación  de
Parques  Tecnológicos  de  España,  la
situación  en  nuestro  país  presenta
ciertas  dificultades  de  partida  «ya
que  el  sistema  de  ciencia-tecnología
es  todavía  débil  y  no  existen  rela
ciones  previas  entre  la  investiga
ción  que  realizan  las  universidades
y  las  empresas».
¿A  qué  otros  problemas  significa
tivos  se  enfrentan  los  parques  es
pañoles?

Hay  un  exceso  de  optimismo  y
se  exigen  resultados  a  corto  plazo
sin  tener  en  cuenta  que  en  los  par
ques  tecnológicos  están  presentes

dos  mundos,  el  empresarial  y  el
universitario,  que  necesitan  un  lar
go  proceso  de maduración.

No  hay  que  analizar  sus  resulta
dos  solamente  con  criterios  de  ren
tabilidad  económica,  sino  también
social.

Es  muy  negativo  que  los parques
sean  considerados  sólo  como  una
operación  fundamentalmente  inmo
biliaria,  como  un  polígono  indus
trial  de  lujo,  así  como  querer  con
vertirlos  en  un  fin  en  sí mismos,  ol
vidando  que  deben  ser,  sobre  todo,
un  medio  para  facilitar  el desarrollo
de  las  empresas  y de  las  economías
regionales.
¿Cuáles  son  los grandes  objetivos
planteados?

Tres  en concreto:  crear  una  infra
estructura  que  permita  la  implanta
ción  de empresas  de  alta tecnología,
apoyar  el  desarrollo  de  compañías
innovadoras  y agilizar  la transferen
cia  de  tecnología  entre  la  universi
dad,  los  centros  tecnológicos  y  las
empresas  allí instaladas.

Además,  los  parques  tecnológi
cos  deben  suscitar  interacciones  en
tre  los  diferentes  agentes  económi
cos  para  estimular  la difusión  de  las
tecnologías  y  contribuir  al  estable
cimiento  de  redes  humanas  y  tele
máticas,  tanto  en  su  entorno  como
con  otras  regiones  y países.

El  Boecillo  no  estará  solo en  su re
gión  ya  que  en  la  provincia  de  León
se  construye  un  pequeño  parque  de
dos  hectáreas  de  extensión,  con capa
cidad  para  añadir  otras  20 en  un futu
ro  si el proyecto  resulta  triunfante.

Galicia,  comunidad  agrícola  y  ga
nadera  por excelencia,  no  se ha  queri
do  perder  tampoco  la  expansióll  tec
nológica  industrial  de  finales  de  si
glo.  Así,  la  Xunta  y  otras  institucio

En  los 15 parques
españoles  hay

capacidad  para  700
empresas  y se ha

hecho  una inversión
de  60.000 Mpta

nes  —entre las  que  no  faltan  universi
dades,  ayuntamientos  e  institutos  de
desarrollo  regional—  han  invertido
4.500  millones  de  pesetas  en  la  loca
lidad  orensana  de  San  Ciprián  das
Viñas  con  el  propósito  de  poner  en
marcha  un parque  tecnológico.

Pero  más  ambicioso  aún es  el  pro
yecto  de  parque  del  Consorcio  de  la
Zona  Franca,  que  ha  reservado  en Vi
go  93  hectáreas  para  &  desarrollo  de
un  segundo  parque  en  la región.

De aviónica a rocas ornamentales
ANOALUCIA
Parque  Tecnológico  de  Andalucía.
Málaga,  1990.  168  hectáreas.  Inver
sión:  12.000 Mpta.  Sectores  básicos:
electrónica,  telecomunicaciones,  lá
ser,  automatización,  energías  renova
bles,  biotecnología.
Cartuja.  Sevilla,  1993. 70 hectáreas.
Inversión:  2.300  Mpta.  Fruto  del
convenio  entre  la  Junta,  el  Ayunta
miento  de  Sevilla,  Patrimonio  del
Estado  y la Sociedad  Expo  92.

AsruRlAs
P.  T. de  Asturias.  Llanera, 1987.  68
hectáreas.  Inversión:  1.800  Mpta.
Sectores  básicos:  fibras  especiales  y
materiales,  cerámicas,  química  fina,

plásticos,  comunicaciones  avanza
das,  robótica,  electrónica,  automati
zación  industrial,  informática  y  tec
nología  del medio  ambiente.

CASTILLA  Y LEON
P.  T.  de  Boecillo.  Valladolid,  1992.
45  hectáreas.  Inversión:  2.000  Mpta.
Sectores  básicos:  automática,  robóti
ca,  CAD-CAM,  infonnática,  optoe
lectrónica,  química,  materiales,  me
dio  ambiente y  agroindustria.
P.  T.  de  León.  León.  En  constitu
ción.

CATALUÑA
P.  T.  de  El  Vallés.  Cerdanyola,
1987.  58,5  hectáreas.  Inversión:

2.450  Mpta.  Sectores  básicos:  auto
mática,  biotecnología,  informática,
ingenierías  especializadas,  microe
lectrónica,  nuevos  materiales,  quími
ca  pura,  telecomunicaciones  y láser.

EXTREMADURA
P.  T.  de  Extremadura.  Mérida.  Se
está  poniendo  en  marcha  y englobará
centros  tecnológicos  especializados
en  corcho,  madera  y  carbón  vegetal,
agroalimentación  y rocas  ornamenta
les  y materiales  de construcción.

GALICIA
P.  T.  de  Orense.  San  Ciprián  das
Viñas.  55 hectáreas.  Inversión:  4.500
Mpta.  51,4  hectáreas.  Sectores  bási
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La  comunidad  autónoma  de  Extre
madura  también  está  poniendo  en
marcha  su propio  parque  tecnológico,
concretamente  en  los  alrededores  de
la  localidad  de  Mérida.

Las  especialidades  del  parque  se
rán  la  industria  del  corcho,  la madera,
el  carbón  vegetal,  la  agroalimenta
ción,  las  rocas  ornamentales  y  los
materiales  empleados  en  el  sector  de
la  construcción.

Aunque  todo  parque  tecnológico
promueve  empresas  de  tecnologías
avanzadas  y  sectores  que  no  necesi
tan  ,digamos,  justificación,  como  in
formática,  electrónica,  ingeniería  o
automática-robótica,  es  frecuente  te
ner  en  cuenta  la  realidad  industrial  y
socioeconómica  de  la  región
de  ubicación.

CAUF0RNIA, 1939

El  parque  tecnológico  como
lo  conocemos  no  es  una  in
vención  reciente  puesto  que
encontramos  antecedentes
en  California  en  plenos  al
bores  de  la  Segunda  Guerra
Mundial.

Es  1939.  Un  profesor  de
Ingeniería  Electrónica  de  la
Universidad  de  Stanford,
Frederick  Terman,  crea en  el
mismísimo  campus  univer
sitario  —vieja ligazón  univer
sidad/parque—  el  que  pasa

por  ser sin duda el  primer  parque  tec
nológico  del  mundo.

El  Stanford  Research  Park  es  hoy
una  mole  de  800  kilómetros  cuadra
dos  en  el  que  trabajan  cerca  de
200.000  personas.

España,  que  ha  seguido  el  denomi
nado  modelo  anglosajón  en  lo  que  a
parques  tecnológicos  se refiere  —muy
ligado  a  las  universidades,  frente  al
carácter  más  puramente  inmobiliario
del  modelo  francés— se  ha  incorpora
do  un poco  tardía,  pero  decididamen
te,  a esta iniciativa.

En  sus  15 parques  hay  capacidad
de  ubicación  para  alrededor  de  700
empresas,  y  se  ha  hecho  una  inver
sión  superior  a  los  60.000  millones

de  pesetas.
Nueve  autonomías  han

tomado  para  sí la  vieja  idea
de  Terman  en  su  afán  por
promover  la innovación  em
presarial  dentro  de  su  terri
torio,  y han dado el salto.

Los  apoyos  no  se  limitan
solamente  a  las  subvencio
nes  para  la  inversión,  sino
que  cubren  también  un  am
plio  abanico  de  posibilida
des,  que  van  desde  las  ayu
das  técnicas  a  la  asesoría  y
disponibilidad  de  centros  de
utilización  colectiva;  esto
es,  desde  restaurantes  hasta
auditorios  y centros  destina
dos  a reuniones  técnicas.

cos:  industria  auxiliar  del  automóvil,
textil,  agroalimentación,  forestal  y
rocas  ornamentales.  En construcción.
P.  T.  de  Vigo.  Vigo.  Ocupará  80
hectáreas.  Financiado  por  el  Sepes  y
el  Consorcio  de  la Zona Franca.

MADRID,
l.  T. de Madrid. Tres  Cantos,  1987.
30  hectáreas.  Inversión:  1.400 Mpta.
Se  constituyó  con  la  participación
del  Imade  y de  la  sociedad  Tres  Can
tos,  SA,  también  dependiente  de  la
comunidad  autónoma.  Sectores  bási
cos:  biotecnología,  microelectrónica,
aviónica,  industria  espacial,  teleco
municaciones,  inteligencia  artificial,
diseño  industrial.

P.  T.  de Alcalá de Henares.  En
construcción.

Rus  VAsco
P.  T.  de  Zamudio. Zamudio  (Vizca
ya),  1985.  145  hectáreas.  Inversión:
20.000  Mpta.  La idea surge en  el año
1983.  Sociedad  pública  de  derecho
privado  promovida  por  el  Gobierno
vascQ,  la  Diputación  de  Vizcaya  y el
Ayuntamiento  de  aquella  localidad.
Sectores  básicos:  electrónica,  auto
matización,  informática,  optoelectró
nica,  robótica,  medio  ambiente  y te
lecomunicaciones.
P.  T.  de  Miramón.  San  Sebastián.
Sectores  básicos:  electrónica,  infor
mática,  telecomunicaciones,  control

y  automatización  industrial,  materia
les  avanzados  y  tecnologías  del  me
dio  ambiente.
P.  T. de  Vitoria.  En construcción.

COMIJMDAD VALENCIANA
P.  T.  de  Valencia.  Paterna,  1990.
104  hectáreas.  Inversión:  9.000  Mp
ta.  Promovido  por  el  Impiva.  Un  da
to  singular  es  la  presencia  en  el  re
cinto  de  8  de  los  11 institutos  tecno
lógicos  sectoriales  de  la  red  institu
cional  del  Jmpiva.  Sectores  básicos:
biomecánica,  electromedicina,  infor
mática,  electrónica,  nuevos  materia
les,  ingeniería,  diseño  industrial,  te
lecomunicaciones,  robótica,  farmacia
y  desarrollos  de  óptica.
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Vivimos  en  un  mundo,  afirma  Ma
nuel  Fernández  de  Sousa-Faro,  en  el
que,  a  la vuelta  de  una serie  de  años,
y  más  en  el  sector  de  la  alimenta
ción,  van  a  quedar  empresas  que
tengan  una posición  dominante  den
tro  del  libre  servicio,  una  dimensión
grande  con fuerte  capacidad  de  in
versión  o,  bien,  capacidades  produc
tivas  diferenciales  en  sus  ventajas
estratégicas.

En  alimentación  es  difícil  obtener
difrrenciales  de  coste  en  la  materia
prima,  y  sólo  hay  dos  caminos:  o  se
tienen  posiciones  singulares  respec
to  a  la extracción  o producción,  o se
mejoran  continuamente  los costes  de
producción.

Hay  que  saber  diferenciarse,  en
primer  lugar,  en  el  lanzamiento  y
desarrollo  de productos  y,  en  segun
do,  mejorando  la  competitividad  por
ser  más  innovador  en procesos.

Para  conseguir  estar  siempre  a  la
cabeza  de  la  innovación,  Pescanova

“LA
ES EL SECRETO
DE NUESTRO
EXITO”

/
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Sausa-Faro,
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acaba  de  concluir  un  vasto  plan  in
versor  plurianual de  15.000  millones
de  pesetas, necesario para cumplir su
objetivo  permanente  de  marchar
siempre  un  paso  por  delante  de  la
competencia.

Desde  las  instalaciones  del banjo
vigués  de Chapela,  algo  así  como  la
gran  sala de  máquinas de  este  buque
industrial, su presidente explica a De
sarrollo  Tecnológico  el  porqué  de
estas  fuertes  inversiones.

Es  un  plan  inversor  desarrollado
hace  cinco  años,  que  condujo  a  con
solidar  nuestro  negocio,  tanto  en  ca
pacidades  productivas  como  en  el
área  de  la alimentación.  Los  diferen
ciales  estratégicos  que  seamos  capa
ces  de  conseguir  en  costes  de  pro
ducción  van  a  ser  un  elemento  clave
para  subsistir  en  un  mundo  cada  vez
más  competitivo.  Nuestra  actividad
pesquera  requería  posicionamos  en
puntos  del  mundo  ricos  en  recursos
que  nos  ofrecieran  costes  competiti
vos  y pluralidad  de abastecimiento.

El  desarrollo  de  la  actividad  pes
quera  en forma  de  industria  es  un
proceso  reciente.  Hace  30  años,
prácticamente  no  se  hacía  nada.  En
estos  últimos  años  la  evolución  le
gislativa  y  el  desarrollo  industrial
de  la pesca  han  sido muy  rápidos.  Lo
que  nos ha  obligado  a posicionamos
en  algunos  países  del  hemisferio  sur,
como  son  Chile,  Argentina,  Namibia,
Mozambique  o  Australia,  así  como
en  otros países  del  hemisferio  norte.

De  ahí  la  envergadura  económi
ca  del plan  de inversión...

Sí.  Nos  hemos  visto  obligados  por
el  mercado  a  realizar  un plan  de  in
versión  muy  fuerte,  no  sólo  en  el
área  pesquera,  ya  que  nuestra  activi
dad  se  extiende  a  otras  áreas  pro
ductivas  como  pizzas,  acuicultura,
etcétera.  Decir  que  hemos  terminado
nuestro  plan  inversor  significa,  sim
plemente,  que  hemos  terminado  este
plan  acejerado o  de  urgencia  que  ne
cesitábamos  para  mantener  el  lide
razgo,  justo  el  que  iniciamos  hace
cinco  años.

¿Qué  espera  Pescanova  de  su
nueva  política  de expansión?

Tratamos  de  que  sirva para  mejo
rar  el posicionannento  estratégico  de
la  empresa,  para  alcanzar  posiciones
diferenciales  con  nuestra  clientela  y
competidores  en  los puntos  de  venta
y,  en  definitiva,  para  ocupar  un lugar
más  global  dentro  de  Europa,  que  es
nuestro  mercado  objetivo.

¿Dónde  están  los límites  geográ
ficos  y de expansión  del grupo,  si es
que  los tiene?

Desde  el punto  de  vista  de  la acti
vidad  pesquera  no  hay  límites.  Desde
el  de  la actividad  comercial,  aún pu
diendo  no  haberlos,  nosotros  nos  lo
hemos  filado  en  el  mercado  europeo
como  principal  prioridad.

¿Por  qué  no hay  plantas  de  Pes
canova  en  Asia  pero  sí  en  los  res
tantes  continentes?

Conocemos  bien  Asia:  desde  el
golfo  Pérsico  hasta  el extremo  orien

tal  y  hasta  Indochina.  Hemos  estado
en  Birmania,  Papúa  Nueva  Guinea,
Indonesia,  India,  Arabia  Saudí,
Omán,  Somalia...  Dependiendo  de
los  casos,  unas  veces  estuvimos  con
barcos,  puramente;  otras,  con  em
presas,  y  otras,  a través  de joint-ven
tures  o sociedades  de participación.

Ha  habido  muchos  modelos  en  to
dos  estos  sitios.  Vendemos  mucho  a
Japón,  Corea,  China y  otros,  aunque
no  tengamos  oficinas  allí  instaladas.
No  obstante,  es  verdad  que  la  estra
tegia  del  grupo  Pescanova  no  es
prioritaria  en estas zonas.

La  empresa  española,  ¿se  asoma
poco  al mercado  exterior?

Sí.  Tal vez, por  una serie  de  barre
ras  tecnológicas,  de formación  y fi
nancieras  o por  insuficientes  capaci
dades  de  innovación  y  productivas.
Incluso  la falta  de  conocimiento  de
idiomas  ha  sido  una  barrera  hasta
hace  pocos  años.
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El  futuro
de  la acuicultura

Las  últimas  adquisiciones  al
IFA  en  el  ámbito  de  la  acuicul
tura  y el  empuje  dado  a  la filial
Acuinova  parecen  indicar  que
se  apuesta  fuerte  en este  sector...

Sí,  pero  con  matices.  Nosotros
vemos  más  capacidades  diferen
ciales  estratégicas  en  la  pesca
que  en  la acuicultura  y  otros pro
ductos  alimenticios.  Los  recursos
pesqueros  son  limitados  y,  a pesar
de  ser  un producto  alimenticio,  su
concepción  de  negocio  se  asemeja
más  a  la  concepción  minera  in
dustrial  que  a la de  otros produc
tos  agrícolas  y  ganaderos.  Hay
unos  determinados  recursos  en  el
mundo,  y  no  hay  más, pero  la de
manda  crece.  La rentabilidad  pes
quera  está  asociada  a  las  captu
ras  por  unidad  de  esfuerzo, por  lo
que  todos  desearíamos  tener  un
solo  barco  en  lugar de diez.

Desde  el  punto  de  vista  indus
trial,  biológico  y  administrativo
es  necesario  ir a una política  con
servacionista.  Así  que,  sí  es  más
competitiva  la  acuicultura  que  la
pesca  en  una  especie  concreta,  no
hay  que  hacer  inversiones pes que-
ras.  Por  tanto,  estamos  en  esta
aventura,  aunque  todavía  no  he
mos  hecho grandes  inversiones.

Nosotros  hemos  sido  emigrantes
por  necesidad  al  no  tener  España
aguas  suficientes  para  poder  pescar.

¿Qué  lugar  ocupa  la  tecnología
en  Pescanova?

La  necesidad  de  mejora  tecnológi
ca  continua  es  consustancial  al pro
pio  negocio.  No  es pensable  producir
como  hace  diez  años,  aunque  se  ten
ga  la empresa  más  organizada  y más
productiva.  En Pescanova  la tecnolo
gía  siempre  ha  sido  importante,  pero
cada  vez  lo va a ser  más.

¿Es  correcta  la  decisión  de  la
Comisión  de  la  Unión  Europea  de
apoyar  sin  límites  los  factores  de
competitividad  —tecnología,  cali
dad,  diseño,  etcétera—, restringien
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do,  sin embargo, las ayudas de ca
rácter  sectorial?

La  respuesta  es  compleja.  Las
ayudas  tienen  sus  dos  caras  de  la
moneda.  Son  ayudas  a la competitivi

dad  para  mejorar  los  procesos  de
adaptación  de  las  industrias  y  poder
competir  con  economías,  como  las
del  Este,  a lo mejor  sin tanta  tecnolo
gía  pero  con  costes  más  baratos.  No
es  desacertada  la política  de  ayudas,
pero  no  siempre  se  utiliza  de  la  ma
nera  más  efectiva posible.

Nosotros  procuramos  estar  en  to
dos  los programas  europeos  de  apo
yo  a la competitividad.

¿Cree  que está muy necesitado
de  ayuda institucional el sector ali
mentario?

No  existe  ayuda  institucional  en
çste  sector,  sólo  en  el primario  de  la
alimentación.  O  es  insuficiente.  Ne
cesaria  es, y  es fácil  de  entender.  En
el  mundo  hay  dos  modelos  básicos:
países  exportadores  de  bienes  de
equipo  e  importadores  de  materias
primas,  o justo  lo contrario.

Los  países  del  Tercer  Mundo  son
exportadores  de  materias  primas  e
importadores  de  bienes  de  equipo.
Europa,  como  uno  de  los  tres  núcle
os  de  renta per  cápita  más  importan
tes  del  mundo,  exporta  bienes  de
equipo  e  importa  materias  primas.
Dentro  de  ese  modelo,  Europa  va  a
importar  materias  primas  alimenti
cias  en  buena parte.  Por  lo  tanto,  la
industria  alimentaria  europea  re
quiere  ayudas  para  compensar  la ve
locidad  de  cambio  en  el  desfase  de
renta  per cápita que  los países  ricos
tienen  con los países  pobres.

Si  hubiera que identificar así, a
bote  pronto, las debilidades del sec
tor  alimentario, ¿cuáles serían?

La  cadena  de  valor  alimentaria
tiene  factores  comunes-  Uno,  la  ho
mogeneización  de  los  hábitos  en  el
consumo;  otro,  la  concentración  de
la  distribución  y  de  la producción;
otro,  la  mayor  capacidad  de  discer
nir,  de  ser  mucho  más  selectivo,  del
consumidor  final  que,  además,  es
menos  influenciable  por  la  política
publicitaria.

Todo  ello  conduce  a  un  traslado
de  la  relación  precio-calidad  en f2z-
vor  de  los consumidores  y,  como con
secuencia  de  esto,  a  una  mayor  pre
sión  sobre  los precios,  que  es  la ma
yor  debilidad  del  sector  alimentario
en  España.

En  1992  y  1993,  si algo  ha mante
nido  la inflación  baja  en  este país fue
el  índice  de  precios  al  consumo  de
los  productos  alimenticios.

6iempre  consideré
que  la mejora
tecnológica continua
es  consustancial
al  propio negocio»

«Sin diferenciales de
costes,  dimensión,
innovación
y  márketing es muy
difícil  sobrevivir»

«La rápida evolución
del  sector pesquero
nos ha obligado
a  posicionamos
en  el hemisferio sur»

Pescanova
en  cifras

Año  de  fundación1960
Ventas  al año ...55.435 Mpta
%  ventas  UE86
Cash  flow5.588  Mpta
Empleados3.577
Buques  propios140
Pesca  anual150.000  t.
Empresas  sucursales31

EnEspaña11
Resto  de Europa5
América5
Africa7
Oceanía3
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«Nuestra  prioridad
comercial  se centra

primordialmente,  por
el  momento,  en

los  países europeos»

«Si  en costes es
más  competitiva
la  acuicultura  no

haremos  inversiones
pesqueras»

«Fuimos  capaces
de  convivir en países
en  guerra  aportando

trabajo,  bienestar
y  tecnología»

¿Con  la experiencia  que  le  apor
ta  presidir  una  de  las  pocas  multi
nacionales  españolas,  ¿qué  haría
por  sanear  nuestras  empresas?

Sin  dimensión,  en  la  alimentación
es  difícil  sobrevivir.  Sin  innovación,
es  difícil  sobrevivir.  Sin  merchandi
sing,  márketing,  comunicación,  etcé
tera,  es  difícil  sobrevivir.  Y sin posi
cionamientos  estratégicos  que  den
diferenciales  de  costes,  también  es
difícil  sobrevivir.

Por  tanto,  yo  definiría  como  em
presa  ideal  en  este sector  aquella  que
tuviese  una  posición  líder,  una  di
mensión  crítica  suficiente,  suficiente
capacidad  de  innovación  y  diferen
ciales  de  costes  por posicionamientos
estratégicos  o tecnológicos.

¿Se  suelen  dar  todos  estos  facto
res  en las empresas  españolas?

En  España  es  un  problema  más

grave  porque  muchas  empresas  han
desaparecido  en  el  curso  del  tiempo
por  la falta  de  estos  elementos.

En  toda  esta  guerra  de  competiti
vidad,  de  precios,  etcétera,  no  va  a
sobrevivir  solamente  el que  tenga  un
proyecto  más  ambicioso,  sino  el  que
tenga  también  un  mayor  equilibrio
en  su  ecuación  financiera  para  ese
proyecto.  No  sólo  hay  que  pensar
qué  necesitamos,  también  hay  que  re
flexionar  y preguntarse:  ¿es posible?
El  que  no  sepa  medirlo  tropezará  y
caerá,  esto sin  ninguna  duda.

Sí,  hay  que  estar  en  Europa,  pero
¿desde  el  día  1  o  desde  el  día  10?,
¿en  toda  Europa  o  sólo  en parte  de
ella?  En  esto  hay  que  ser  muy  pru
dente.  Lo  que  se  necesita  ya  lo sabe
mos  todos.  La cuestión  es si se puede,
y  en qué plazo  se puede.

¿Cuál  fue  el  secreto  de  una  em
presa  como  Pescanova,  relativa
mente  joven,  para  llegar  tan  lejos
en  tan poco  tiempo?

Innovación.  Pescanova  nació  con
el  primer  barco  congelador  que  se
hizo  en  el  mundo;fue  a pescar  en los
caladeros  adonde  nadie  iba,  aunque
ya  se  suponía  que  podían  existir  re-
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cursos  pesqueros,  y  los  descubrió;  se
posicionó  en  los  países  ribereños
que,  tarde  o  temprano,  iban  a  ser
dueños  de  esos  recursos,  antes  de
que  la situación  jurídica  se  centrase
en  la extensión  de  la  zona económica
exclusiva  hasta  las 200  millas;  enten
dió  que  los países  pobres,  que  son
exportadores  de  materias  primas,
también  tienen  que  generar  empleo  y
no  ser  neocolonizados  por  los países
ricos,  que  les dicen:  «Mande  su gente
al  paro,  que  nosotros  producimos
por  usted».

Pescanova  orientó  su modelo  em
presarial  para  poder  producir  en  es
tos  países  exportadores  de  materia
prima  y  vender  en  países  de  renta
per  cápita  alta;  intentó  ser  el  líder  en

La  aventura de
los  mares del sur

José  Fernández  López,  padre  del
actual  presidente  de  Pescanova,
emprendió  en  1960  una  idea  des
cabellada:  mandar barcos  a  pescar
al  hemisferio  sur  y  congelar  el
pescado  a  bordo.  Esto  es  lo  que
por  entonces  pensaron  las  gentes
del  sector,  convencidas  de  que  era
imposible  congelar  en  el  propio
buque  y luego  vender  en el merca
do  un  producto  que  estaba  muy
desacreditado.  Pero  José  Fernán
dez  defendía  con  vehemencia  su
revolucionaria  idea:  «Si  se  trae
carne  congelada  de  Argentina,
¿por  qué  no  se  va  a  traer  pescado
congelado  del hemisferio  sur?

El  caso  es  que,  en  las  lonjas,  la
gente  miraba  con  recelo  aquel pri
mer  pescado  congelado.

«La  aventura  de  ir  al  hemisfe
rio  sur  y  encontrar  recursos  ade
cuados,  en  calidad  y  en  costes,
era  una  aventura  empresarial  con
cierto  riesgo»,  reconoce  Manuel
Fernández.  «Pero  en  esta  parte
del  globo  había  recursos  vírgenes
que  no se estaban  explotando».

Y  allí  fueron,  como  los nuevos
conquistadores  del  siglo  XX,  dis
puestos  a  descubrir  al  mundo  el
negocio  del  pescado  congelado.
Aunque  tampoco  en  Chile  tuvie
ron  mucha  fe  en  aquellos  locos
proyectos  junto  a  las  furiosas
aguas  del  cabo  de  Hornos:  «Va
yan  ahí  si  quieren  a  pescar  la
merluza,  ¡pero  que  Dios  los  coja
confesados!».

Pescanova  se empefió en  pescar
la  merluza  en  caladeros  insospe
chados,  pero  el  tiempo  le  dio  la
razón,  y  hoy  estos  caladeros  son
fuente  de  recursos  de  primer  or
den.  «Siempre  hemos  tratado de  ir
dos  años por  delante  de  la compe
tencia»,  afirma  el  presidente  del
que  se  ha  convertido  en  primer
grupo  pesquero  de  Europa;  «cuan
do  Namibia  tomó  la  independen
cia  apostamos  por  el  país,  al
igual  que  con  Mozambique.  Fui
mos  capaces  de  convivir  en  medio
de  países  que  estaban  en  guerra,
y  esto  ha  sido  posible  aportando
trabajo,  bienestar  y  tecnología».

en  Viejo  Continente;  desarrolló  tec
nología  en  todas  sus  actividades,
desde  el  primer  barco  rampero  del
mundo  y  el primer  congelador,  hasta
las  cuatro  redes  en  los  tan goneros
del  camarón,  el  palangre  en  las  zo
nas  australes  o  las pesquerías  a  mil
metros  de  profundidad.  No  había  si
quiera  una  infraestructura  de  distri
bución  de  productos  congelados,  y
tuvimos  que  crearla.
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La UE financiará 245 iniciativas
con 3.500 millones de pesetas
La  Unión Europea (UE) ha aprobado la concesión de ayu
das  del Fondo de Cohesión Comunitario a  la totalidad de
los  proyectos presentados por el Ministerio de Industria y
Energía pertenecientes al Programa Industrial y Tecnoló
gico  Medioambiental (Pitma).

Es  la primera vez que la UE incluye este tipo de pro
yectos  en sus mecanismos de financiación.

Los  proyectos contemplados prevén unas inversiones
empresariales de 34.000 millones de pesetas y se benefi
ciarán  de una financiación comunitaria que en el presente
año  se acercará a los 3.500 millones.

Concretamente,  han sido 245  proyectos  los  aproba
dos,  que se distribuyeron en áreas como  la minimización
y  depuración de los vertidos  de aguas residuales indus
triales,  la  eliminación de alpechines en las almazaras, la
gestión  de residuos industriales y  de aceites usados, la
recuperación  de aguas de lavado de tanques, limpieza de
sentinas  y  deslastrados de  buques y,  por  último, la res
tauración de suelos.

COFINANCIACION. Promovido por el Ministerio de Industria y
Energía,  el Pitma es de alcance nacional y está cofinan
ciado  por la Administración y las empresas industriales.

En sus cuatro primeros años de vigencia ha promovido
inversiones  por más de 800.000 millones de pesetas en
unos  2.200 proyectos presentados. Cada peseta aporta
da  por los fondos públicos moviliza una inversión empre
sarial  de otras diez, aproximadamente.

El  Fondo de Cohesión ha incluido por primera vez es
tos  proyectos dentro  de su política  de financiación  por
enmarcarse  en la tendencia mundial de atacar el proble
ma  de la contaminación en su origen por razones de tipo
económico  y de eficacia.

Un total de 25 nuevos pro
yectos,  que  suponen una
inversión  de 6.000  millo
nes  de pesetas, presentó
España en la XII Conferen
cia  Ministerial del progra
ma  Eureka, que se celebró
del  13 al 18 de junio en Li
llehammer (Noruega).Eureka,  el  programa
europeo  de cooperación
en  l÷D  tecnológico,  ha
aprobado  hasta  el  mo
mento  817 proyectos  que
movilizan  1,5 billones  de
pesetas.

Durante  este encuentro,
al  que acudieron los máxi
mos  responsables de esta
iniciativa  europea  en 23
países  y  el vicepresidente
de  la Comisión de la Unión
Europea,  se  aprobaron
144  nuevos  proyectos  y
los  trabajos realizados du
rante  la presidencia norue
ga.  Los  representantes
analizaron  el  grado  de
cumplimiento  del  Plan  a
Medio  Plazo (1 992-1995).

De  los  25 nuevos pro
yectos  en los  que partici
pa  España, 12 están lide
rados  por nuestras empre
sas.  Los  sectores  más
destacados  en función del
número  de propuestas es
pañolas  anunciadas  han
sido  los de medio ambien
te,  informática, robótica  y
biotecnología.

En  el área de biotecno
logía,  los  proyectos  han
sido  presentados  dentro
del  proyecto paraguas Eu
roagri,  creado  a iniciativa

de  España, que es líder en
número de proyectos.

Tras  la Conferencia Mi
nisterial  de  Lillehammer,
las  empresas  españolas
participan  en 214  de los
proyectos  aprobados  en
conferencias ministeriales.

En  este contexto de co
operación  internacional se
admitió  a  Eslovenia como
país número 23 de Eureka.
A  la  reunión  asistieron,
asimismo,  los máximos re
presentantes  de ciencia y
tecnología de Hungría y de
la  Federación Rusa.

TELEvIsI0N DE ALTA DEFINICION
DIGITAL. Uno de los proyec
tos  con  participación  es
pañola  más destacados es
ADTT,  encuadrado  en  el
área  de las telecomunica
ci o n es.

Se  trata  de  Advanced
Digital  Television Techno
logies,  el  nuevo proyecto
europeo  de  televisión  de
alta  definición digital.

La  empresa Televés de
sarrollará  la  estación  te
rrestre  de  recepción  vía
satélite,  y  participará  en
actividades  de demodula
ción  para teledistribución.
Fagor,  en  combinación
con  Robotiker y  UPV, rea
lizarán,  entre  otras activi
dades,  el estudio de simu
lación  del  sistema  de
transmisión QAM.

TVE también ha mostra
do  interés en participar en
el  grupo  de proyectos re
lativos  a equipos.

Aprobados 25 proyectos Eureka
con participación de nuestro país

Las depuradoras de aguas residuales industriales,
unas de las grandes beneficiadas por el Pitma.
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El desarrollo
entre energía y
medio ambiente,
a  debate
Resaltar la dimensión polí
tica,  económica y  medio-
ambiental  de la energía ha
sido  el  objetivo  principal
de  la Tercera Conferencia
Internacional  de  la  Ener
gía,  organizado  por  los
gobiernos  de Argelia, Mé
xico  y  España, que se ce
lebró  los días  19 y  20 de
septiembre  en Cartagena
(Murcia).

En  la  primera  sesión,
«El  gas natural en el con
texto  actual y futuro», hu
bo  una coincidencia gene
ral  en relación a las impor
tantes  previsiones de cre
cimiento  de la  demanda
en  los próximos años, de
rivada  del avance  de las
técnicas  para  su  utiliza
ción  en la generación  de
la  electricidad,  así como
por  razones de diversifica
ción  y eficiencia económi
ca,  energética y medioam
biental.

El  análisis de los princi
pales  elementos de  inte
rrelación  entre  energía  y
ecosistema  centró  los de
bates  de «Energía y  Medio
Ambiente».  Entre las ref le
xiones  efectuadas  se
constató  la  necesidad de
compatibilizar  el  desarro
llo  económico con la pre
servación  del  medio  al
constituir  ambos  partes
inseparables  de  nuestra
calidad  de vida.

Finalmente,  la  reunión
sobre  «Previsiones de los
mercados  del  petróleo  y
otras  fuentes energéticas»
puso  de manifiesto cómo
el  petróleo  continuará
constituyendo  el  principal
recurso  energético, por lo
que  se hace necesario un
diálogo  constante  entre
productores  y  consumido
res de todo el mundo.

Altos  cargos  de los  mi
nisterios  de Industria es
pañol  y  argentino  y  los
representantes  de  las
empresas  españolas del
País Vasco Fatronik Sys
tem  y  la Asociación  de
Investigación  Tekniker
firmaron  el 28  de junio,
en  la  localidad argentina
de  San  Francisco,  un
acuerdo  para la constitu
ción  allí  de  un instituto
tecnológico  e  industrial,
el  primero  de  estas  ca
racterísticas  que  se
constituye  fuera de nues
tras  fronteras, para desa
rrollar  acciones  de  l+D,
formación  y prestar servi
cios  industriales  en  los
sectores  argentinos  de

Probisa  lleva adelante  un contrato  en
Argentina  de mantenimiento  y  rehabi
litación  de carreteras  en cooperación
con  la  firma  Semacar,  radicada  en
ese  país.

Entre  las operaciones  a realizar  por
Probisa  en  los  tramos  en  que  han
conseguido  la concesión  —más de mil
kilómetros—  figura  la  aplicación  de
tratamientos  antideslizantes  que  pro
porcionen  una  textura  superficial  por
encíma  de un umbral  mínimo estable
cido.  Los  técnicos  de  la  administra
ción  argentina  han  establecido  que

base  del  sistema tecno
lógico  que  Fatronik tiene
en  el País Vasco, inspira
do  en los postulados de
captar,  asimilar y  difundir
tecnología.

Está  previsto  que  el
instituto  acometa  dicha
función  tras  un período
de  maduración previo.

En  el acuerdo se reco
ge,  por  parte  argentina,
la  construcción  de  las
instalaciones  para acoger
el  equipamiento e instru
mentos  con  los  que  se
dotará  el centro.

Por  parte española, el
compromiso  incluye  la
aportación  de maquina
ria  y  medios hardware y
software.

las  lechadas  asfálticas  cumplen  per
fectamente  esta  misión.

El  contrato  con  la firma  argentina
Semacar  supone  la transferencia  de
tecnología  de los procedimientos  pro
pios  de  Probisa  relativos  a lechadas
asfálticas  y  más concretamente  a sus
técnicas  Bitugrip  y  Elastobitugrip.
Asimismo,  el  acuerdo  recoge  otras
prestaciones  como  formación  de per
sonal  técnico  y  operario  y  una  asis
tencia  técnica  continuada  para garan
tizar  la  correcta  adaptación  de  las
técnicas  españolas.

Argentina albergará el primer instituto tecnológico
de  España instalado en el extranjero

bienes  de equipo  y  má
quina-herramienta.

La  inversión  en me
dios  técnicos  se  estima
que  ronda los 400  millo
nes  de pesetas.

CONFIGIJRAcION SOCIETARIA
MIXTA. El proyecto se ma
terializa  como una acción
de  carácter tecnológico-
industrial,  con una conf i
guración  societaria mixta
cuyos  objetivos  son de
sarrollar  actividades  de
carácter  industrial,  reali
zar  acciones de difusión,
formación  y  promoción
así como planificación de
actividades de l÷D.

Este  centro tecnológi
co  se constituirá sobre la

Transferencia de tecnología española para
mejorar los asfaltos de las carreteras argentinas
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Las ‘pymes’
japonesas
traerán nuevas
inversiones
industriales
El  Secretario de Estado de
Industria,  Juan  Ignacio
Moltó,  realizó en julio  pa
sado  una  visita  oficial  a
Japón  en la que se firma
ron  diversos acuerdos de
cooperación  con  institu
ciones  financieras  nipo
nas,  como la Japan Small
Business Corporation, The
Export-lmport  of  Japan y
el  Japan Institute for Over
seas lnvestment.

El  objetivo es estrechar
las  relaciones y establecer
mecanismos  de colabora
ción  con las agencias de
pendientes  del  Ministerio
de  Industria japonés (MITI)
para  promocionar  las  in
versiones  en  España  de
pymes  niponas.

Moltó  participó  asimis
mo  en la  inauguración de

un  seminario  sobre  las
pymes  en  nuestro  país
que  se  celebró  en Tokio
dentro  de las jornadas «La
pequeña  y  mediana  em
presa,  imprescindible en el
salto  de la economía al si
glo  XXI», organizadas en el
Nikkei  Business  Sympo
sium,  y  en el que  partici
paron  destacadas  perso
nalidades  del  ámbito  em

presarial y financiero de la
pyme  japonesa.

El  Secretario de Estado
mantuvo  un  encuentro
con  los  responsables  del
Centro  Japonés  para  la
Productividad,  organismo
integrado  por  empresa
rios,  académicos y  repre
sentantes  de los  trabaja
dores,  que  realiza activi
dades  de  asesoramiento

a  empresas  y  formación
de  sus empleados dentro
del  área  de  mejora  de la
productividad.

ASESORAMIENTO A EMPRESAS.
El  Ministerio  de  Industria
está  interesado en impul
sar,  en colaboración  con
instituciones  públicas  y
privadas,  a  creación  de
un  centro  de característi
cas  similares en España.

En  su primer día de visi
ta,  el Secretario de Estado
se  entrevistó con  los res
ponsables  de  la  Japan
Small  Business  Corpora
tion  (JSBC),  entidad  de
pendiente  del  MITI,  para
establecer  mecanismos de
cooperación  financiera
que  faciliten  las  inversio
nes  de pymes  japonesas
en  España.

Ese  mismo  día,  el  Se
cretario  de  Estado presi
dió  la  firma  protocolaria
de  un acuerdo entre la fir
ma  española  Poliéster
Málaga  y  la  japonesa
Nippon  Road  para  sumi
nistro,  intercambio  y  de
sarrollo  de tecnologías.

Catorce  proyectos  Ibe
roeka  con  participación
española  fueron  certifi
cados  a  lo  largo  de

1994  en sendas  reunio
nes  del  Consejo  Técni
co  Directivo  del progra
ma  CYTED celebrados

en  La  Paz  (Bolivia)  —7
proyectos— y en México
—otros siete—. Los pro
yectos  de lberoeka son
un  instrumento  dirigido
al  sector industrial ibe
roamericano  para  fo
mentar  la  unión  entre
empresas  en el  campo
tecnológico.

COLABORAcION TEcN0L0GIcA.
Sus  objetivos son el au
mento  de la productivi
dad,  estrechar  la cola
boración  entre  empre
sas  y  centros  de inves
tigación,  apoyar  pro
yectos  basados en nue
vas  tecnologías,  ayudar
a  la industria a adquirir
una  base tecnológica y
fomentar  el intercambio
de  tecnologías.

Para  que un proyecto
sea  certificado  debe
cumplir  los  siguientes
requisitos:
—  participación  de  em
presas  de,  al  menos,
dos países lberoeka;
—  que  sea  innovador
dentro de un área;
—  el  producto debe ser
cercano al mercado;
—  sólo con fines civiles;
—  intercambio  tecnoló
gico  abierto;
—  desarrollo del proyec
to  en  los  países  que  lo
proponen;
—  suficiente  cualifica
ción  técnica y organiza
tiva  de  los  participan
tes;
—  éstos deben acreditar
los  medios financieros
adecuados.

lberoeka certifica 14 proyectos
con presencia española
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Un  año  de  negociacio
nes  han  servido  para
que  España y  el  Labo
ratorio  Europeo de Físi
ca  de Partículas (CERN)
cerraran,  mediante  un
acuerdo  satisfactorio
para  ambas partes,  un
conflicto  que hacía peli
grar  la  presencia espa
ñola  en ese organismo
internacional.

Por  el  acuerdo  al
canzado,  nuestro  país
obtiene  una  reducción
de  su  contribución
anual  en  un  23%  de
media  durante  los  pró
ximos  cinco años.

Las  negociaciones
ahora  finalizadas son el
resultado  de  las condi
ciones  que  impuso  el
Ministerio  de Industria y
Energía  español,  ahora
hace  tres  años,  para
seguir  siendo  miembro
del  CERN,  aduciendo
que  los  retornos  obte
nidos  por  España eran
mínimos  si se compara-

ASPECTOS CONCRETOS. La
resolución  recoge  tres
puntos  fundamentales:
—  España  obtiene  una
reducción  de  su cuota
correspondiente,  desde
1994  a  1998, del 40%,
30%,  20%,  15%  y
10%,  respectivamente;
—  el  CERN suscribe cré
ditos  bancarios  por  el
valor  concreto  de  las
contribuciones  adeuda
das  desde  1992,  cuyo
pago  es  garantizado
por  España;
—  nuestro  país se com
promete  a mejorar sus
tancialmente  su mf raes
tructura  nacional en fí
sica  de altas energías.

Un  total  de 164 empre
sas  españolas  participa
ron  en el  salón  Expotec
nia  94,  certamen  de  ca
rácter  anual  organizado
por  el Instituto  de Comer
cio  Exterior  (ICEX), y  que
se  celebró  entre el 28  de
julio  y  el 2  de  agosto  en
los  recintos  feriales  de
Pekín  (China).

Las  firmas  españolas
presentes  pertenecían  a
sectores  tan  variados co
mo  bienes de equipo, má
quina-herramienta,  elec
trónica,  maquinaria  para
la  construcción,  alimenta
ción,  industria  textil  o
equipamiento  hospitalario
y  hotelero.

Los  expositores de es
ta  feria abierta al mercado
chino  firmaron numerosos
contratos  para la venta de
productos  españoles y se
iniciaron  diversos  acuer
dos  de colaboración  tec
nológica  con empresarios
de  aquel país, uno de los
más  interesantes desde el
punto  de  vista  comercial
tanto  por  el  número  de
habitantes  como  por  la
pujanza  de su economía.

SECTORES MAS DESTACADOS.
Los  expositores ocuparon
cuatro  pabellones,  con
una  superficie  que  rondó
los  9.500 metros cuadra

Por  sectores,  destaca
la  presencia de máquina-
herramienta  con  28  em
presas  sobre una superfi
cie  de  1.093 metros  cua
drados.

Le  siguen electrónica y
equipos  eléctricos,  igual
mente  con 28 empresas y
una  superficie  menor, 447
metros  cuadrados.

A  continuación,  inge
niería y  bienes de equipo,
maquinaria  de  construc
ción  y  obra  pública, equi

pamientos  diversos,  en
vases,  embalajes  y  artes
gráficas,  maquinaria para
la  industria textil,  equipos
para  la industria alimenta
ria,  servicios  y  equipos
para  la  manipulación  de
fluidos.

El  Centro para el Desa
rrollo  Tecnológico  Indus
trial  (CDTI) estuvo presen
te  en Expotecnica  repre
sentando  a 28  pequeñas
y  medianas empresas es
pañolas  interesadas  en
transferir  sus  tecnologías
a  compañías chinas.

Mejorar  la  balanza co
mercial  con  China  es un

objetivo  prioritario ya que
la  cifra  de  exportaciones
españolas  realizadas  a
este  país  en 1992 fue  de
27.723  millones de pese
tas  mientras  que  las  im
portaciones  alcanzaron
los  165.664 millones.

Los  capítulos  más  re
presentativos  de  las  ex
portaciones  correspon
den,  por  este  orden,  a
máquinas  y  aparatos me
cánicos,  materiales  eléc
tricos,  productos  quími
cos  orgánicos y  fundición
de  hierro.

España continuará en el CERN

Los empresarios chinos, a favor
de las tecnologías españolas

y  reducirá su contribución
ban  con  la  cuota  que
pagaba.

Los  19 países miem
bros  de pleno  derecho
del  CERN  votaron  de
forma  unánime a favor
de  este  acuerdo  en  la
última  reunión del Con
sejo  del Laboratorio.

Próxima aprobac
del superacelerador LHC dos.

Diecisiete  de los 19 países miembros se mostraron  a
favor  de la construcción del superacelerador de partí
culas  LHC (Large Hadron Collider) en la última reunión
del  CERN. Con este proyecto los europeos pretenden
establecer  su dominio en la física de partículas experi
mental  para la próxima década.

Los  dos países restantes, Alemania y  Reino Unido,
desean que Suiza y Francia, que alojan el CERN, hagan
una  fuerte contribución al nuevo acelerador, equivalen
te  al 10% de su coste 256 000 millones de pesetas)

El  CERN estudia fórmulas para que países muy inte
resados  en esta  máquina —Japón, Canadá y  Estados
Unidos— contribuyan a su construcción.
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LAS MUNECAS
DE FAMOSA

SE DIRIGEN
AL FUTURO

El  23 de febrero de 1957
fue  una fecha realmente

clave para la industria del
juguete  en España. Las 24

empresas fabricantes de
muñecas que coexistían en

la  localidad alicantina de
Onu  dejaron de hacer la

guerra  por su cuenta y se
unieron  para constituir la

que sería con
posterioridad  la empresa

Instalaciones  de Famosa en Onu
(Alicante), localidad donde nació.

L  as ideas  básicas  que  empuja
ron  a  un  acuerdo  a  los  23
pequeños  propietarios  de
Onil  fue  la  necesidad  ya  pe

rentoria  entonces  de  aunar  los  recur
sos  necesarios  para  acceder  a  las nue
vas  tecnologías  —especialmente la  in
yección  de  termoplásticos—  y  poder
crear  la  infraestructura  necesaria  para
competir  tanto  en  el  mercado  interior
como  en el  exterior.

Aunque  aquella unión dio sus frutos
durante  muchos  años  y Famosa  consi
guió  un puesto  preponderante  en  la in
dustria  juguetera,  la entrada  de España
en  el  Mercado  Común  trajo  consigo,
como  elemento  negativo  para este sec
tor,  una  mayor  apertura  de  nuestros
mercados  a  productos  procedentes  de
otros  países,  y  muy  especialmente  del
área  del sudeste asiático.

Productos  fabricados  con  un  coste
de  mano  de  obra  muy  inferior  co
menzaron  a  penetrar  en  España  así
como  en los mercados  de  exportación
que  la  industria  juguetera  nacional
había  podido  conquistar  con  el  paso
de  los años.

Para  mantenerse  en  el  sector  fue
necesario  para  Famosa  plantearse  un
proceso  de  renovación  del  modelo  de
empresa  y de producto  que permitiera
competir  con diferentes  armas  que  las
del  precio,  terreno  en  que  ya  no  exis
tía  posibilidad  alguna.  Muy  a  pesar
suyo,  los  gestores  de  Famosa  com

probaron  que  las  necesidades  de  in
versión  en  producto,  tecnología,  for
mación,  etcétera,  superaban  con  mu
cho  sus capacidades  económicas.

Cwtos  DEI. SECTOR JLGIJETERO,

Por  otra  parte,  tener  en  cuenta  que  el
sector  juguetero  tiene  unos  ciclos
muy  concretos  en  su  funcionamiento
que  le  lleva  a  utilizar  un  volumen  de
recursos  muy  alto  durante  un  período
muy  corto  de  tiempo,  con  lo  que  los
riesgos  de  instalaciones,  personal  y
equipos  ociosos  durante  una  parte  del
año  es muy  alta  y fuera  de  las posibi
lidades  de  rentabilización  por  parte
de  una  única empresa.

Una  de  las  soluciones  acordadas
ante  tanto  problema  fue  la  coopera
ción  entre  empresas  no  directamente
competidoras  —con el  mismo  tipo  de

juguetera  más conocida
de  España, Famosa.

La  empresa  cuenta con 700 empleados
entre  fijos y eventnales, factura  15.500
millones  de pesetas, exporta 3.400 y sus
recursos  propios son de 10.000 Mpta.
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proyecto  Eureka  de  la Unión  Europea
denominado  Clean Toy.

Los  objetivos  fundamentales  de
este  desarrollo  comunitario  consisten
en  potenciar  de  forma  importante  la
capacidad  de  utilización  de  materia
les  respetuosos  con el  medio  ambien
te,  mejorar  la  capacidad  de  reciclado
interno  de  los  materiales  utilizados
actualmente  en  la  fabricación  de  las
muñecas,  posibilitar  el  desarrollo  de
productos  basados  en  las  posibilida
des  de  los nuevos  materiales  y de  los
nuevos  procesos,  así  como  mejorar  la
posición  competitiva  de  las  empresas
participantes.

Estos  nuevos  materiales  y  proce
sos  afectan  de  forma  principal  en  el
caso  de  Famosa  a  la  planta  de  roto-
moldeo,  uno  de  los componentes  más
importantes  para  la  calidad  en  la  fa
bricación  de  muñecas.

En  el  proyecto  de  Eureka  han  co
laborado,  asimismo,  las  universida
des  de  Alicante  y  la Queens  Univer
sity  de  Belfast,  así  como  el  Departa
mento  de  Microondas  de  la Universi
dad  de  Toulouse  y  el  Instituto  Tec
nológico  Gaiker.

PRESENCM )  RECT& E INI»REcTA

problemas  e intereses  por  encontrarse
posicionadas  en  el  mismo  sector— pa
ra  compartir  los  recursos  humanos  y
técnicos.  Así  se  llevarían  a  cabo  in
novaciones  continuas  en  los  produc
tos,  mejoras  en  su calidad  e introduc
ción  de nuevas  tecnologías  en  el dise
ño,  desarrollo  y producción.

Esta  fue  la génesis  de  Onilco  Inno
vación.  De nuevo un grupo  de empre
sas  relacionadas  con  el  sector  del  ju
guete,  en  este caso  con Famosa  como
líder,  crean  una  compañía  con  el  es
fuerzo  continuo  de todas  para  acceder
a  nuevas  tecnologías  y  competir  en
los  mercados  exteriores,  tal  como  su
cedió  el  23 de febrero  de  1957.

Esta  empresa  conjunta  emplea  a
34  trabajadores  especializados  en  di
seño  textil  y  gráfico,  desarrollo  de
productos  con tecnología  CAD/CAM
mecánico,  fabricación  de  prototipos
y,  en  general,  todo  lo  necesario  para
proveer  a  Famosa  y  a  las  otras  em
presas  vinculadas  de  los  nuevos  pro
ductos  que  la  situación  del  mercado
nacional  y mundial reclaman.

Como  complemento  a  esta  inicia
tiva  empresarial,  la  compañía  Famo
sa  estableció  acuerdos  de  coopera
ción  con el  Centro  para  el  Desarrollo
Tecnológico  Industrial  (CDTI).

De  ahí  nació  su participación  en  el

La  creación  de
Famosa  Internacional

busca  consolidar
la  compañía  en  el

mercado
norteamericano

A  través  de  todos  estos  procesos  in
novadores  Famosa  ha  conseguido  es
tar  presente  en  todos  los  mercados
del  mundo,  bien  directamente  como
es  el caso  de los mercados  europeos  a
través  de  empresas  distribuidoras  ex
clisivas  o,  indirectamente,  con licen
cias  de  comercialización  y  fabrica
ción  de  los productos.

Todo  ello  ha  permitido  que,  a  pe
sar  de  las  dificultades  por  las  que  ha
atravesado  y  atraviesa  el  sector  del
juguete  español,  y  la  economía  de
nuestro  país  en  general,  haya  seguido
manteniendo  su  nivel  de  empleo  fijo
e  incrementando  el  de  temporales,  y
obtenido  unos  resultados  económicos
que  aseguran  su  capacidad  de  seguir
invirtiendo.  Al mismo  tiempo  se  abre
a  un  proceso  de  internacionalización
progresiva  con  el  incremento  de  su
presencia  en  todo  el mundo.

Para  ello  ha  creado  Famosa  Inter
nacional,  con  sede  en  Hong  Kong,
como  paso  previo  a  su consolidación
en  el  mercado  norteamericano,  el
más  importante  del  mundo  pero  a  su
vez  el  más  competitivo,  tarea  para  la
que  se considera  bien  preparada.  

143



;1]

¿FQXECJ;0]

BAJONIVEL DE COLESTEROL

Alimentos dietéticos
sin grasas
ni  conservantes
A  través de la tecnología adecuada y
el  empleo  de  medios  productivos
automatizados,  la firma Arcadie Es
paña  ha lanzado una gama de  pro
ductos  cárnicos frescos preparados
que  no contienen aditivós ni conser
vantes  con un período de conserva
ción  de cuatro días.

Para  lograrlo, el proceso produc
tivo  permite un control  completo  de
la  cadena  de frío  y  de contención
de  la contaminación bacteriológica,
además  de  la  no  intervención  del
hombre  en  el  manipulado  de  los
productos,  que  se  fabricarán  bajo
pedido.

Este  proyecto ha merecido la cali
ficación  favorable de los  ministerios
de  Industria y Agricultura. El CDTI ha
concedido  un crédito privilegiado.

CHOPPED DIETETICO. Por su parte, Cárni
cas  Serrano desarrolla un chopped
dietético  con bajo contenido en gra
sas,  sales y  colesterol que llegará a
contener hasta la mitad de las calorías
existentes en el chopped tradicional.

El  proyecto contempla la prepara
ción  de emulsiones a escala de labo
ratorio  y  el análisis  de alternativas
para  sustituir  contenidos  ricos  en
grasas y sales.

La  planta fotovoltaica  construida en
Puebla de  Montalbán (Toledo) por la
firma  española Unión Fenosa, Ende
sa  y  la  alemana RWE entró en fun
cionamiento  el 7 de junio,  dos años
después  de  que  el  proyecto  fuera
aprobado  en la Conferencia Ministe
rial  Eureka de Tampere, en Finlandia.

Esta  central  solar, con  un mega
watio  de potencia, es una de las más
importantes  de Europa y ha costado
cerca  de 1.600 millones de pesetas,
la  mitad de ellos  aportados por  los
socios  españoles.

Puebla de Montalbán, junto al em
balse  de Castrejón, fue el lugar elegi
do  por ser una zona con largas horas
de  exposición a la radiación solar.

Además  de las ventajas medioam
bientales que conlleva la energía so
lar,  una de las principales finalidades
del  proyecto, desde el punto de vista
operacional,  radica en lograr un sis
tema  de compensación  energético
entre  la planta fotovoltaica y  la cen
tral  hidráulica de Castrejón.

COMPENSACION ENTRE ESTACIONES. De
este  modo, durante los meses de ve
rano,  que  es  la época  en que  baja
sustancialmente  el nivel de agua, la
producción  de electricidad no sufrirá
un  descenso  apreciable  porque  se
verá  compensada por la energía fo
tovoltaica,  que  en esos meses ad
quiere  su máximo potencial.

ESUNA DE LAS MAS IMPORTANTESDE EUROPA

Entra en funcionamiento la central solar de
Toledo, encuadrada en el programa Eureka
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Productos farmacéuticos fruto de lberoeka
La  agrupación de empresas alicantinas ASAC Pharmaceutical International,
integrada  por cinco laboratorios, desarrolla desde 1991 un programa de I+D
junto  a 11 centros de investigación españoles y extranjeros, así como con la
colaboración  de pueblos indígenas de Pastaza y la Amazonia, que tiene por
objeto  último el rescate del uso de plantas medicinales de ámbitos iberoa
mericanoss, seleccionadas previamente por estudios etno-botánicos.

Se  trata de descubrir principios activos que incidan en las áreas antiinfla
matoria,  inmunomoduladora, antiviral, antiparasitaria y antitumoral.

En  estos momentos ya se han obtenido los primeros frutos del proyectó
en  su primera fase (1 991-94), materializados en diversos productos, paten
tes  y  registros  farmacéuticos.  Un  ejemplo  es el  dentífrico  D-Bucal, que
combina  tres extractos de plantas.

Otro  resultado del proyecto se ha concretado en la solicitud de una pa
tente  para la obtención de extractos de cúrcuma —especie que ha demos
trado  una acción  protectora frente al envejecimiento celular— mediante la
técnica  de extracción con fluidos en estado supercrítico, la menos contami
nante conocida.

Se  encuentra igualmente en el mercado una línea de productos de acei
tes  vegetales ricos en ácido gammalinolénico como aporte dietético en die
tas  carentes de ácidos grasos esenciales y otros ácidos grasos polUnsatu
rados,  y un producto tópico con el mismo principio activo, dirigido a pedia
tras,  dermatólogos y ginecólogos.
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ESTUDIO SOBRE MATERIALES

Un experimento
español voló
en el transbordador
‘Discovery’
Un  instrumento  científico  español
participó  en  la  pasada  misión  del
transbordador  Discovery tras  haber
sido  enviado  al Space  Flight  God
dard  Center de la NASA para proce
der  a su integración en la nave.

El  denominado  proyecto  [DM0
(Experimento  para la  Deposición de
Materiales  en Orbita)  consta  de un
instrumento  científico de 60 kilos to
talmente  automático en cuyo interior
se  van a evaporar materiales (alumi
nio,  oro y  silicio) en órbita en condi
ciones  de microgravedad y vacío.

[DM0  ha sido desarrollado por la
compañía  Crisa,  en colaboración
con  el  CSIC, en el seno del progra
ma  TDP-1  de  la Agencia  Espacial
Europea (ESA).

La  finalidad de  este experimento
es  poder comprobar si es posible fa
bricar,  en un futuro, espejos de más
alto  rendimiento en el espacio para
que  los telescopios trabajen en una
zona  del espectro electromagnético,
hoy  desconocida, y  que es de gran
interés  para la comunidad científica,
especialmente  para  astrónomos  y
astrofísicos.

La  fima  navarra Iber
fruta  ha  puesto  en
marcha  un sistema
para  el  procesado
de  frutas que permi
tirá  obtener  y  enva
sar  frutas  partícula-
das  de forma asépti
ca,  con  un  mayor
porcentaje  en trozos
que  los  preparados
actuales —90-95% en
lugar  del  75-80%—,
menor  contenido de
jugo  —5-10% en  lu
gar  del 25%  actual—
y  mayor  tamaño  de
los  trozos,  de  20  a
60  milímetros en lu

gar  de  10-15  mmdimensiones  de  las
máximo  ofrecidos   porciones de  fruta,
hoy  en  el  mercado   resultado del  nuevo
nacional.            tratamiento térmico,

Además,  ofrece   menos agresivo,  y
estas  ventajas:        de los nuevos equi

—  aumenta  la  vida   pos empleados,
útil  de  los particula-    — mejora  las  pro-
dos  de frutas,         piedades organolep

—  mejora  el valor   ticas del producto al
nutritivo  de  los pre-   conservar las cuali
parados  en  razon  a   dades  de  la  fruta
su  menor tiempo de   gracias a  un trata-
permanencia  a  la   miento termico mini-
temperatura  de  es-   mo y a  un envasado
terilización  (92-94   apropiado.
grados),               Este proyecto  ha

—  ofrece  mejor   sido financiado  por
textura  y  mayores   el CDTI

La  empresa Construcciones y  Auxi
liar  de Ferrocarriles (CAF) desarrolla
con  tecnología propia hasta 8 tipos
distintos  de vehículos ferroviarios y
bogies  para el transporte de viajeros
a  velocidades  de 200  Km/hora  en
ancho  de vía internacional.

Se  trata  de los  Eurocity,  aunque
rectificados  según las especificacio
nes  homologables por  las adminis
traciones  ferroviarias  de los  países
europeos.

El  proyecto,  que abarca las fases
de  análisis y  estudios previos de la
nueva  estructura, diseño de bastidor
y  bogie,  utillajes necesSrios para  la
fabricación  de  componentes  y  su
montaje,  fabricación  de prototipos,
ensayos  estáticos  y  dinámicos,  se
encuadra  dentro  del  Plan  Director
Ferroviario de la Comunidad Europea

por  el  que, con su ayuda, se  prevé
reacondicionar  desde  1990 al  año
2010  unos 15.000 kilómetros de líne
as  que ya están en servicio.

La  presumible  alta  demanda  de
éstas  permite desechar la construc
ción  de  otras  nuevas,  habiéndose
decidido  actuar sobre la  infraestruc
tura  existente,  practicando  renova
ciones  parciales y  rectificaciones de

algunas  curvas.

MEJORA SUSTANCIAL DE SU VALOR NUTRITIVO

Sistema de envasado aséptico de frutas

HUNGRIA ACOGE EL ENVIO DE LAS PRIMERAS UNiDADES

Trenes españoles para países europeos
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DIRIGIRÁN LA NAVEGACION Y LAS CAPTURAS PROXIMA INSTALACION

Fax de uso público
accionado
por  monedas

La  empresa  española Scap  Europa
tiene  en preparación un sistema inte
grado  de tratamiento  de la informa
ción  y  control  destinado  a equipar
los  buques de pesca del futuro. Este
sistema  es uno de los  objetivos del
proyecto  Halios,  enmarcado  en el
programa Eureka.

Scap  inició en 1991 la primera fa
se  de definición  de necesidades  a
satisfacer  en los  buques  de  pesca
con  el  objetivo  de  cubrir  todas  las
actividades que tienen lugar a bordo.
Lo  realiza a través de un sistema de
módulos  denominado  Vessel Infor
mation and Control System (VICS).

Está  basado en una red local de
ordenadores del tipo compatible ma
rinizados, conectados a unos subsis
temas  de entradalsalida de datos y
actuadores.  Tendrá como misión in
tegrar  la información generada a bor
do  de  un buque  pesquero,  proce
diendo  después de su tratamiento a
presentar  la información necesaria y
automatizar los procesos de a bordo
bajo  los  requisitos  de  marinización
recogidos  en las normas de socieda
des  de clasificación pesquera.

Configuran  el  sistema  diversos
módulos  funcionales,  encargados
cada  uno de ellos de una parte con-
creta  de las actividades que se reali
zan  a  bordo: navegación, capturas,

sala  de  máquinas,  procesado  de
pescado,  comunicación  y  gestión,
seguridad  y  el  núcleo de sistemas,
responsable  de la comunicación en
tre  sus diferentes elementos funcio
nales.  En concreto, se denominan:
•  NICS. El módulo  encargado de la
navegación  integra  en  una  única
consola  toda  la información que ob
tiene  de los  sensores y  equipos  de
navegación  instalados a  bordo, y  la
presenta en el monitor y el plotter de
cartas  náutica de la consola. El obje
to  es conseguir el posicionamiento y
gobierno  automático del buque y  fa
cilitar  la toma de decisiones.
•  GICS. Tiene como misión la moto
rización  y  control  de  las  artes  de
pesca  para una captura óptima y  en
condiciones  de seguridad.
•  EICS. Está encargado de la moni
torización  y  control  de los  distintos
procesos  de la cámara de máquinas,
incluida  la optimización  de consu
mos,  así como  el mantenimiento de
un  régimen de funcionamiento regu
lar  y  estable  que  prolonga  la  vida
media  de los equipos allí instalados.
Se  cumple asi ampliamente con los
requisitos  de cámara desatendida.
•  SICS. Gestiona trabajos de mante
nimiento  a  bordo,  control  de alma
cén,  administración de los recursos y
de  la explotación del buque.

Aeropuertos,  hoteles, áreas de servi
cio  de  autopistas,  estaciones  de
tren,  bancos,  grandes superficies e
instituciones  públicas  contarán pró
ximamente con un fax público accio
nado  por monedas creado por la fir
ma  Zarafax.

El  concepto funcional se basa en
una  carrocería envolvente compues
ta  de una cubierta y  un mueble, que
contiene un fax Canon G3, un mone
dero,  componentes electrónicos, zo
na  de almacén para los consumibles
y  una caja de seguridad para  la re
cogida  de monedas.

La  cubierta  superior, en espuma
de  poliuretano rígida, cubre el fax y,

exteriormente,  se utiliza  como  so
porte  para toda  la  información que
hace  comprensible la máquina y  su
manipulación.

La  parte inferior es un mueble me
tálico,  con una tapa frontal, que sirve
para  elevar el fax a la altura que exi
gen  los requerimientos funcionales y
soporta  todos  los componentes del
conjunto.

La  realización exterior ha sido de
sarrollada por Ramón Benedito, Pre
mio  Nacional de Diseño Industrial en
el  año1992.

Módulos de control para buques pesqueros
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lberdrola  desarrolla, con el apoyo f i
nanciero  del CDTI, un robot  de ins
pección  para centrales nucleares di
señado  para soportar ambientes con
altos  niveles de radiación, humedad
y  temperatura.

En  una primera fase el  robot  po
dría  sustituir y  mejorar  la vigilancia.
El  sistema contará para ello con cá
maras  de visión y  de infrarrojos, así
como  la posibilidad  de  monitorizar
temperaturas,  radiación,  niveles de
ruido,  etcétera. Estas labores se lle
varían  a cabo, fundamentalmente, en
el  edificio de turbina, donde están lo
calizados  calentadores,  eyectores,
separadores de humedad, etcétera.

La  disponibilidad de un robot mó
vil  de inspección representaría la po-

sibilidad  de vigilar zonas de nivel me
dio-alto  de radiación en las que  no
se  considera necesaria su inclusión
en  el itinerario de los técnicos.

[n  una segunda fase, y más en re
lación  con tareas de mantenimiento,
el  robot  será utilizado como  equipo
de  ayuda en la localización de fugas
de  vapor. Para un operario de man
tpnimiento  enfrentado a un supuesto
de  fuga de vapor, la necesidad de lo
calizar  rápidamente el lugar de la fu
ga  para proceder a su reparación se
ve  altamente dificultada  por el  am
biente  creado en la zona: vapor que
imposibilita  la visión, temperaturas y
ruidos  a niveles sofocantes, dosis de
radiación  que  impiden las estancias
prolongadas,  etcétera. De hecho, en

ocasiones  es  preciso proceder  a la
parada  de la central para localizar y
reparar la tubería o válvula afectada.

Este  supuesto,  además  de  los
efectos  económicos  desfavorables,
se  complica por la dificultad que en
traña  la búsqueda de una fuga cuan
do  no hay emisión de vapor. El pro
yecto  abre  la posibilidad de introdu
cir  este robot móvil, adecuadamente
sensorizado,  que con ayuda del soft
ware  apropiado pueda hacer mapas
de  ruidos, temperaturas, radiaciones
del  local en el que se produce la fu
ga,  o incluso dirigirse hacia ella para
una  más precisa localización.

Primer ferry con estructura de aluminio
La  Empresa Nacional Bazán  trabaja en la construcción de un prototipo de
ferry  rápido, el FR 92 Mestral, fabricado enteramente en aluminio. Esto re
presenta  una gran novedad en el sector pues no existe en servicio ningún
buque de estas características.

Para  este  primer prototipo,  botado  el 23 de julio  de este  año, el CDTI
apoya  la  parte  más novedosa del  buque, su estructura,  enteramente en
aleación de aluminio con soldaduras basadas en sistemas semiautomáticos
bajo  gas protector (MIG y TIO).

El  proyecto implica el estudio de fatiga sobre el material utilizado en la fa
bricación  con aluminio 5083-Hl 16, medidas de tensiones de elementos es
tructurales  del ferry identificados como críticos durante seis meses de ope
ración  normal y evaluación de la vida en fatiga para establecer un programa
de  inspecciones.

EVITA RIESGOS SANITARIOS

Distribución
automática de agua
y  piensos
La  firma Tigsa  desarrolla  sistemas
integrales  para la  distribución auto
mática  de agua y piensos. El proyec
to,  que ha recibido una financiación
del  CDTI, incluye equipos de trans
porte,  comederos y  bebederos con
ventajas  como  disponibilidad  cons
tante  de  agua exenta  de contami
nantes  en yacita seca, lo que evitará
problemas  sanitarios  y  una  mayor
disponibilidad  del espacio vital  para
los  animales, a la vez que un acceso
sencillo  de éstos a los alimentos.

El  nuevo  sistema,  para  cuyos
componentes se ha solicitado paten
te  de  invención,  permitirá,  además
de  satisfacer  las  necesidades  del
mercado español, atender la deman
da  de mercados exteriores.

En  estos momentos se trabaja en
la  resolución de dificultades técnicas
como  la construcción de bebederos
únicos  para aves de cualquier edad
regulables  en altura, control  de los
pesos  del  alimento/día  y  posibles
ajustes  por descompensación.

IDONEO PARA LAS FUGASRADIACTIVAS

Un robot teleoperado inspeccionará
el  interior de las centrales nucleares
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ESPAÑA
Semana tecnológica
del  medio ambiente
en Zaragoza

La  primera  Semana Tecnológica
del  Medio  Ambiente  se  celebró,
dentro  del recinto ferial de la ciudad
de  Zaragoza, entre  los  días 8 y  11
de  noviembre.

En  ella  se dieron  cita  técnicos,
gestores,  distribuidores,  investiga
dores,  economistas,  industriales,
responsables  de la gestión y  depu
ración  del agua,  instrumentación  y
un  largo etcétera.

PRESENTACION DE PONENCIAS. Las sesio
nes  de trabajo  se estructuraron  en
bloques  temáticos,  que  fueron:  el
agua  en la comunidad autónoma de
Aragón,  los  planes  hidrológicos,
gestión  y  calidad  del agua,  mejora
de  los abastecimientos urbanos, de
puración,  usos agrícolas, transporte
y  control de agua.

Belén  González  Fernández,  de  18
años,  ha sido premiada por la Agen
cia  Espacial  Europea (ESA) por  un
ensayo de tema espacial.

El  jurado, presidido por el profesor
Giacomo  Cavallo  y  constituido  por
representantes  de la ESA proceden
tes  de Francia,  Italia  y  España,  ha
considerado  este trabajo  como uno
de  los  mejores presentados,  por  lo
que  le han concedido uno de los cin
co  galardones establecidos.

El  primer premio fue para el joven
irlandés  Paul Barry por su narración
The banana sandwich.

El  segundo ensayo se  denomina
The  maze y  corresponde  a  Martin
Bolchover, de nacionalidad británica.

El  tercer galardón fue para el rela
to  titulado Geminka III. En él, el estu
diante  francés Jonathan Grimaud ha
ce  una descripción detallada de có
mo  era el mundo hace cien años.

BOE

La  Dirección General de Tecnología
Industrial,  nueva denominación de la
anterior  Dirección General de  Elec
trónica  y Nuevas Tecnologías, ha re
estructurado  sus  funciones  tras  la
remodelación  recogida en el  Boletín
Oficial  del Estado en el pasado julio
referida  al  Ministerio  de Industria y
Energía.

Estas son:
—  elaboración  de todo  tipo  de pro
puestas,  planes o programas de ám
bito  nacional para la mejora del nivel
tecnológico  de  las empresas indus
triales;
—  propuesta  de programas e iniciati
vas  de los sectores  de carácter  in
dustrial  para su inclusión en los pro
gramas  nacionales  previstos  en la
Ley  de Fomento y Coordinación Ge
neral  de la Investigación Científica y
Técnica;
—  desarrollo  de planes y  programas
específicos  para  poder  facilitar  la
implantación  de tecnologías  en las

Los  dos  últimos  premios  fueron
para  la española Belén González y el
irlandés Brian Patton.

Con  este  concurso,  la  Agencia
Europea  del  Espacio pretende pro
mocionar  nuevas actividades  para
conseguir  una  mayor participación
de  los  jóvenes europeos  en los  te
mas  relacionados  con  la investiga
ción  del espacio.

ESTUDIANTES DE AERONAU11CA. Un grupo
de  estudiantes de la Escuela Técnica
Superior  de Ingenieros Aeronáuticos
de  Madrid  han conseguido  que  un
proyecto  que presentaron a la  ESA
sea  puesto a prueba en las experien
cias  que sobre  microgravedad reali
za  el avión Cara velle.

El  proyecto consiste, de forma bá
sica,  en analizar la respuesta de un
péndulo  simple frente a un campo de
fuerzas  variable con el tiempo.

empresas  industriales  y  la adecua
ción  de los procedimientos de fabri
cación  actuales;
—  promover  el desarrollo de produc
tos,  procesos  y  actividades  deriva
dos  de las  nuevas tecnologías que
se  pueden adaptar;
—  análisis  profundo  y  evaluación
continuada  de programas tecnológi
cos  diversos;
—  coordinación  entre  los  planes  y
programas  de actuación tecnológica
de  ámbito  nacional y  los que se lle
van  a cabo  dentro del ámbito  inter
nacional.

Esta  Dirección General se estruc
tura  en tres  subdirecciones genera
les:
—  Tecnologías  de la  Información  y
Comunicaciones;
—  Tecnologías de la Producción, Bio
tecnologías,  Tecnologías Químicas y
otras  Tecnologías;
—  Infraestructuras y  Programas Tec
nológicos.

PREM lOS fl-

Un relato escrito por una española gana
un galardón de la Agencia Espacial Europea

Establecidas las funciones de
la  Dirección General de Tecnología Industrial

INAUGURADO EL CENTRO TECNOLOGICO
DE CONFECCION. La Asociación pa
ra  la  Incorporación  de  Nuevas
Tecnologías  a  la  Empresa (Asin
tec)  ha puesto en marcha el Cen
tro  Tecnológico de Confección en
Talavera de la Reina (Toledo).

A  esta  iniciativa privada se ha
sumado  el apoyo público a través
de  subvenciones  del  Ministerio
de  Industria y Energía. Los depar
tamentos  con los que cuenta son
Calidad  Textil, Ingeniería de Pro
ducto,  Diseño y Moda, Marketing,
Asesoría Legal e I+D.

FORO DE CAPITAL RIESGO. La Agence
Nationale  de Valorisation  de  la
Recherche  (Anvar) de Francia, la
Agencia de la Innovación (ADI) de
Portugal  y  el CDTI organizaron
un  foro  de  capital  riesgo  entre
empresas  e  inversores el 24 de
noviembre en Lisboa.

Esta  actividad  financiera con
siste  en la aportación de capita
les  permanentes a las pymes pa
ra  apoyar la etapa de crecimiento
de  empresas innovadoras.
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BECAS LIBROS
Incorporación
a  la ESA de becarios
de  nuestro país
El  Programa Nacional de Formación
de  Personal Investigador  en el Ex
tranjero,  dentro  de la convocatoria
para  1994 que el Ministerio de Edu
cación  y  Ciencia  realizó  en abril,
comprende  la  incorporación  a  la
Agencia  Espacial Europea (ESA) de
19  nuevos becarios que sustituyen a
otros  tantos que finalizan su período
de  formación. Así se mantiene el to
tal  de 30 becarios españoles que re
ciben  formación en los distintos cen
tros  de la ESA.

La  incorporación empezó en sep
tiembre  con un grupo de ocho beca
rios.  Los otros 11 lo harán en enero.

Para  esta formación el CDTI reali
zó  un acuerdo con la ESA mediante
el  cual ésta proporciona gratis el en
trenamiento en sus centros a los be
carios  españoles.

En  este grupo de septiembre, cin
co  becarios se incorporan al Centro
Tecnológico  de  la ESA en Holanda
(Estec),  dos al  Centro  de Control  y
Operaciones  en Alemania (ESOC) y
uno  al Centro de Información y Tra
tamiento  de Datos en Italia (Esrin).

TECNOLOGIAS ESPACIALES. La formación
que  reciben en dichos  centros está
relacionada  con  las tecnologías de
aplicación  espacial  —telecomunica
ciones,  radiofrecuencia, control  tér
mico  de satélites, robótica espacial,
estructuras  y  mecanismos espacia
les,  sistemas expertos, operaciones
en  órbita,  tratamiento  de datos, et
cétera— con el objetivo de que a su
regreso  a  España sean contratados
por  las industrias y  centros del sec
tor  espacial de nuestro país.

El  MEO, junto  con el COTI, reali
zaron la selección de los candidatos.

La  próxima convocatoria se espe
ra  para marzo de 1995. Los requisi
tos  para participar en la selección es
ser  español, titulado  superior y  po
seer  un buen conocimiento  del  in
glés.  Las becas se adjudican por un
año  con  posibilidades  de  renovar
hasta  completar  un período máximo
de  24 meses.

El  éxito  real en el desarrollo de mu
chos  productos  depende  cada  día
más  de los avances que se realizan
en  los materiales avanzados. La dis
ponibilidad  de tales materiales hace
posible  no sólo la mejora sustancial
de  productos  tradicionales,  sino  el
desarrollo  de productos que se  han
podido  producir  sólo gracias al es
pectacular  avance de las tecnologías
relativas a estos materiales.
Un  espectro cada vez mayor de dife
rentes  industrias, en particular las re
lacionadas  con  los  sectores  de  la
electrónica,  ingeniería, automoción,
telecomunicaciones,  aeroespacial y
defensa,  ven cada  vez  más en  los
nuevos  materiales
un  factor  clave de
cara  a  la  resolu
ción  de los proble
mas  de desarrollo
y  penetración en el
mercado  de  sus
productos.

Los  materiales
avanzados  se utili
zan  en  múltiples
sectores  industria
les  que,  con  fre
cuencia,  consi
guen  gracias  a
ellos  importantes
desarrollos  tecno
lógicos.  Entre  los
sectores  industria
les  que utilizan los
materiales  avanza
dos,  cabe destacar
los  siguientes:

 Ingeniería y  robótica  (soldadura,
unión,  ensamblaje,  utilización  del
láser,  etc.).

 Automóvil,  en  el  que  se  están
reemplazando  los  metales  por
polímeros,  consiguiéndose  de esta
manera vehículos más ligeros, lo que
redunda  en un menor consumo  de
combustible.

 Aeroespacial,  en  el  que  existen
grandes  perspectivas  para  ciertas
aleaciones  (como por  ejemplo Al/Li,
composites  de fibra  de  carbono,
etcétera).

 Construcción,  en el que  se están

utilizando  hormigones poliméricos y
arcillas  aligeradas  por  sus  buenas
propiedades  mecánicas,  como
aislantes  de  la  temperatura  y
antivibración,  fundamentalmente.

 Sanidad,  en el  que  los  biomate
riales  (como  los  implantes  y  las
prótesis)  están  conduciendo  a
notables  avances.

 Ocio y deporte.
El  Cuaderno Materiales  Avanza

dos  pretende realizar una aproxima
ción  descriptiva y sintética al mundo
de  estos  nuevos  materiales,  tanto
desde  el punto de vista de las tecno
logías  involucradas en sus procesos
como  de  sus aplicaciones  reales y

potenciales.  Se ha
intentado  presen
tar  los temas des
de  una  óptica  di
vulgativa  pero  sin
perder  rigor en los
planteamientos,
ofreciendo  una
descripción  deta
llada  de  las  dife
rentes  familias  de
materiales  avanza
dos.

El  Cuaderno  se
abre  con  un am
plio  capítulo  que
recoge  las  cuatro
grandes  familias
de  nuevos  mate
riales,  además del
epígrafe  «Otros»
en  el que se inclu
yen  materiales de

características  especiales no refleja
dos  en los epígrafes anteriores, reali
zándose  una descripción de las tec
nologías  de proceso y  de las aplica
ciones  de cada tipo de material.

El  segundo gran bloque en que se
estructura  el Cuaderno  ofrece  una
panorámica  de  los  programas  de
ayuda  a la I+D en materiales avanza
dos  en España, particularizado a las
actividades  del CDTI en apoyo a las
empresas españolas que realizan ac
tividades  en este campo, finalizando
el  documento con una serie de ane
xos  informativos.

Un nuevo Cuaderno CDTI se centra sobre
el  desarrollo de los materiales avanzados
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LA  INNOVACION
TECNOLOGICA
Y  EL DESARROLLO
DE  LOS  PAISES

1 concepto  de  innovación  no  se  refiere  exclusiva

I...a  mente  a  la  introducción  de  una  tecnología  más
1  avanzada,  sino que  engloba  la  utilización  de nue

va  maquinaria,  las modificaciones  en  la organiza
ción  de  los procesos  productivos,  los avances  en  la forma
ción  de  los  recursos  humanos,  los  cambios  en  las  formas
de  gestión  empresarial  y  cualquier  evolución  en  el  desa
rollo  de  las  técnicas  de  producción,  susceptible  de  pro
porcionar  nn uso más  eficiente  de los factores  utilizados.

El  concepto  de  innovación  tecnológica  —y su  relación
con  el  desarrollo  económico  de  las naciones— se  ha  intro
ducido  en  el análisis  económico.  El papel  que  desempeña
la  innovación  tecnológica  en  el desarrollo  de  los países  se
encuentra  en  los  comienzos  de  la  teoría  económica  como
ciencia.  En La  riqueza  de  las naciones,  Adam  Smith  pre
senta  un  primer  análisis  de  los  vínculos  entre  comercio
internacional,  tecnología  y  crecimiento,  defendiendo  la
idea  de  que  el  comercio  amplía  el  tamaño  del  mercado,
permitiendo  una  mayor  división  del  trabajo  —lo que  cons
tituye,  de  hecho,  una  innovación— de  la  que  se  deriva  el
desarrollo  de las  sociedades.  Sin  embargo,  el  análisis  eco
nómico  ha  tendido  a  considerar  los  factores  tecnológicos
como  algo  ajeno a  la economía.  Es  decir,  no  se considera
ba  tarea  del  economista  relacionar  el  nivel  de  tecnología
utilizado  con los procesos  de  producción  de  los bienes.

1aa,  elizmente,  los  análisis  posteriores  consideran  el
t—  nivel tecnológico  y los  cambios  del  mismo  como

1  un  elemento  inseparable  y  esencial  de  los  proce
,t.  sos productivos  y,  en  consecuencia,  tratan  de  in

troducir  de  forma  sistemática  estas  variables  como  deter
minantes  de  las funciones  de  producción  de  las  economí
as.  El proceso  de  innovación  se  considera  y,  de  hecho  es,
parte  esencial  de  la  evolución  y  el  desarrollo  de  los  paí
ses.  Constituye  un  elemento  básico  de  mejora  de  la  efi
ciencia,  que  conduce  a  un  crecimiento  de  la  competitivi
dad  de  las empresas  y de los países  y, en  consecuencia,  de
su  renta.  A medio  y  largo plazo,  además,  el efecto  de  los
factores  tecnológicos  y  organizativos  sobre  la  competiti
vidad  de  las  economías  afectará  cada  vez  más  a  los  pre
cios,  a los costes  y a la calidad.

El  estudio  de  la  innovación  tecnológica  se  realiza en  el
ámbito  de la  empresa,  a  la  que  se considera  el  sujeto  en el
que  se materializan  las  ventajas  de  la  innovación.  Para  las
empresas,  la  consecución  de  mayor capacidad  tecnológica
reduce  sus  costes  unitarios,  mejora  la  calidad  de  sus  pro
ductos  y,  en  definitiva,  incrementa  su  nivel  de  competiti
vidad  y sus posibilidades  de expansión  y desarrollo.

Aunque  sólo  las  empresas  de  mayor  tamaño  son  sus-

ceptibles  de  contar  con  su  propio  departamento  de  I÷D,
cada  día  aumentan  las  empresas  que,  contando  con  es
tructuras  más  reducidas,  pueden  realizar  procesos  de  in
vestigación  que  conducen  a  innovaciones.  Naturalmente
que  este  tipo  de  empresas  establecen  conciertos  con  la
universidad  y  con  los  organismos  correspondientes,  apo
yándose  en  el Plan Nacional  de  I+D, que  progresivamente
funciona  con más  agilidad  y eficacia.  Es  fundamental  que
las  empresas  lo conozcan  en toda  su dimensión.

    as posibilidades  de  innovación  para  el  conjunto

de  un  país  no  dependen  exclusivamente  de  la
mayor  capacidad  de  gestión  o  de  la  iniciativa  de
sus  empresas  públicas  y  privadas,  sino que  exis

ten  una  serie  de  factores,  referentes  a  la  interacción  de  la
empresa  con la economía  nacional  e internacional,  que  in
fluyen  de  forma  poderosa  en  este  proceso.  La noción  de
competitividad  estructural  hace  referencia  a la  idea de có
mo  la  competitividad  de  las  unidades  empresariales  —y
del  país  en  su conjunto— se  ve  influida  por  la  eficacia  del
funcionamiento  de  los mercados,  por  el nivel  y desarrollo
de  las  carreteras  y  vías  de transporte,  por  la  infraestructu
ra  de  las  comunicaciones,  por  el  grado  de  apoyo  técnico
prestado  por  instituciones  públicas,  por  la  liberalización
de  los mercados,  etcétera.  Todos  estos  factores  son de  ex
tremada  importancia  para  incrementar  las  posibilidades
de  desarrollo  de un país.

Aunque,  en  nuestro  país,  el  porcentaje  del  PIB destina
do  a I+D  si  sitúa por  debajo de  la media  de  los países  eu
ropeos,  hay  que  reconocer  el  esfuerzo  realizado  en  los úl
timos  años,  no  solamente  a  través  del  Plan  Nacional  de
I+D,  sino  también  en  la  formación  de  investigadores,  de
técnicos  de  la  investigación,  etcétera.  Es  lamentable  que
el  sector  privado  esté haciendo  un  menor  esfuerzo  que  el
sector  público  en  una  cuestión  tan  fundamental.  Por  ello,
hay  que  intensificar  la  política  tecnológica  que  promueva
y  apoye  las  iniciativas  que  vayan  surgiendo  en  este senti
do,  así  como  informar  exhaustivamente  de  todas  las posi
bilidades  de  ayudas  técnicas  y  económicas  existentes  en
nuestro  país  y  en  la  Comunidad.  Se  desaprovechan  mu
chas  oportunidades  por  falta de  información.

Quisiera  concluir  insistiendo  en  la  necesidad  de  que
autoridades,  universidad,  empresas  públicas  y  privadas,
etcétera,  se  conciencien  de  que  la  innovación  tecnológica
es  una necesidad  y está en  directa  relación  con la creación
de  empleo,  con el nivel  de  vida y,  desde luego,  con el  gra
do  de  bienestar.  Una sociedad  civil  sana, propicia,  empuja
y  favorece  todo lo relacionado  con el  progreso,  y la  inno
vación  está en  la base  del mismo.

CLAUDIO  BOADA
PRESIDENTE DE LA AsoclAcloN

PARA  EL. PROGRESO DE LA DIREcCI0N
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Quizá sea exagerado afirmar
que la propiedad industrial es hoy
algo imprescindible
para las empresas,
pero lo que sí parece claro,
al  menos, es que vivir de espaldas
a  esa cuestión puede llegar a ser
muy peligroso. Son bastantes las
esferas de actuación
de  las empresas en las que
la falta de una adecuada
consideración de las patentes, las
marcas, los nombres comerciales,
etcétera, puede producir
problemas. Aunque,
como es natural, la importancia
de las posibles consecuencias
depende de parámetros como
el sector de actividad,
tamaño, actividad innovadora,
mercados, competencia...

Así,  hay ocasiones en las que una empresa que pro
duce  un  producto  o que  utiliza  un cierto  procedi
miento  o  proceso  para la  obtención  de esos pro
ductos  se ve sorprendida con la desagradable, y  a
veces  dramática  noticia,  de  que  está  vulnerando
una  patente o un modelo de utilidad perteneciente a
otra  empresa.

Otras  veces sucede que una empresa que es co
nocida  a través sobre todo de una marca que identi
fica  de forma inequívoca sus productos o  servicios
se  ve  imposibilitada para exportarlos a  un determi
nado  país con ese signo distintivo  por la existencia
en  ese país de una marca idéntica o similar, registra
da  por otro titular para productos análogos.

De  este tipo de incidencias se pueden citar casos
muy  conocidos por haber tenido bastante relevancia
en  los  medios de comunicación. Así, tuvo  bastante
transcendencia  la  controversia entre Kodak y  Pola
roid  en relación con las cámaras fotográficas instan
táneas. Al final Kodak tuvo que retirar sus productos
del  mercado  y  pagar a  Polaroid una cuantiosa  in
demnización y  ello debido  al derecho exclusivo que
otorgaba  una patente.

Otro  caso bastante conocido  se produjo hace un
par  de años cuando un tribunal de Estados Unidos
condenó  a la empresa J  & J a pagar unos 12.000 mi
llones  de pesetas a la empresa 3M por perjuicios e
intereses  por violación de varias patentes en relación
con  fijaciones de nuevas fibras de vidrio para la cura
de  fracturas de huesos.

En  el  ámbito de las marcas, tuvieron cierta reso
nancia  los  problemas de la  empresa multinacional
propietaria  de la marca Nike con ocasión de los Jue
gos  Olímpicos de Barcelona debido  a  la presunta
existencia  de una empresa española titular  de esa
marca  en España.

Interesa  también citar, aunque desde otro  punto
de  vista que tiene que ver con el valor que  pueden
llegar  a tener las marcas en una empresa, el caso de
la  compañía Campsa, cuya segregación se produjo
no  hace mucho como una de las consecuencias del
proceso  desmonopolizador del mercado español de
carburantes.  Una de las cuestiones singulares en elreparto  de activos  fue  la  valoración  de  la  marca

Campsa,  a la que finalmente se adjudicó un valor de
más de 30.000 millones de pesetas.

Estos  ejemplos se refieren a casos que han llega
do  a tener  gran notoriedad por  referirse a grandes
empresas y,  por consiguiente, muy conocidas. Pero
no  por ello debe pensarse que esta cuestión afecta
sólo  a las grandes empresas.

Muy  al contrario, también las pequeñas y  media
nas  empresas pueden tener que hacer frente a pro
blemas  importantes si  no cuidan lo relacionado con
la  propiedad industrial.

Pero  no sólo son  estos  aspectos  negativos  los
que  hacen aconsejable la consideración de la pro
piedad  industrial por  parte  de las empresas. Tam
bién  existe  un lado positivo  igualmente importante
que  se irá analizando en apartados posteriores. En
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este sentido es conveniente adelantar aspectos tales
como  el servicio que prestan las marcas a la consti
tución  y  mantenimiento de la  posición competitiva
de  una empresa, o la gran  utilidad de las patentes
como  forma de asegurar que  los resultados de un
proyecto  de investigación y desarrollo podrán prote
gerse  de la explotación no autorizada por otras em
presas,  lo cual pondría en grave riesgo la recupera
ción  de la inversión realizada, o la eficacia de la in
formación  que proporcionan las patentes en orden a
racionalizar  el gasto en esos proyectos de l+D, evi
tando  desarrollos total  o parcialmente realizados ya
con  anterioridad por otros.

En  resumen, puede concluirse que en el mercado
actual  es casi imprescindible que las empresas dedi
quen  una consideración especial a los temas de la
propiedad  industrial para la buena marcha de los ne
gocios,  y ello por el doble motivo de seguridad jurídi
ca  y oportunidad empresarial.

El  extraordinario aumento de la competencia que

ocasiona  la globalización de la economía europea y
mundial  hace necesario atender  no sólo a  los pre
cios  sino también y  con forma creciente a factores
como  calidad, diseño, imagen, innovación, etc.,  en
los  que  la propiedad industrial tiene un importante
papel  que jugar.

En  el caso concreto de España es generalmente
admitido  que las empresas no utilizan el sistema de
propiedad  industrial  de manera suficiente.  Eso se
puede  entrever observando por ejemplo que de las
solicitudes  de  patentes con efectos en España en
1993  (38.891) sólo poco  más del 6%  (2.450) tenían
su  origen en empresas españolas.

Esta  situación de enorme predominio de solicitu
des  procedentes  de  empresas  extranjeras  se  ha
agudizado  en los últimos diez años: en el año 1985
las  solicitudes de origen español fueron el  19% del
total  (2.149 sobre 11.372).

PROTECCION
DE DERECHOS
La  propiedad industrial comprende una variedad de
diferentes títulos  y formas de protección que están
caraóterizados  por la concesión  de un derecho en
exclusiva sobre la explotación, durante un cierto pe
riodo  de tiempo,  de un conjunto de conocimientos,
signos  o  símbolos. Un determinado proceso o pro-
dicto  puede ser protegido por varias formas de pro
tección,  en cuyo caso la interrelación entre ellos es
importante. Las distintas variedades de la propiedad
industrial  pueden agruparse en torno a invenciones,
signos distintivos y diseño industrial.

INVENCIONES
Las  invenciones,  en sentido  amplio,  es  decir  los
avances  tecnológicos producidos por una empresa,
se  protegen a través de las patentes y  modelos de
utilidad,  que son títulos que confieren a su titular el
derecho  a impedir temporalmente a otros la fabrica
ción,  venta o  utilización comercial en España —o en
su  caso en otro país— de la invención protegida. Por
lo  que se refiere a la diferencia entre las dos figuras
puede decirse que el modero de utilidad protege una
invención de menor rango inventivo que la patente, y
por  otra parte, la novedad exigida al modelo es de
carácter  nacional mientras que en la patente se exi
ge  novedad mundial. La duración es de 20 años pa
ra  una patente y diez para el modelo de utilidad.

Para  que una invención sea patentable es nece
sario  que se cumplan una serie de requisitos:
•  Ha de ser nueva, lo que signifióa que no debe for
mar  parte del estado de la técnica anterior a la fecha
de  presentación de  la solicitud.  Esto  quiere decir
que  esa invención no debe haberse hecho pública
en  ninguna forma con anterioridad a esa fecha.

Origen de las solicitudes de patentes
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•  Ha de implicar actividad inventiva, lo que significa
que  no ha de resultar evidente para un experto en la
materia  al compararla con lo  ya conocido, es decir,
con  el estado de la técnica.
•  Ha de ser susceptible  de aplicación industrial,  lo
que  supone que pueda ser fabricada o  utilizada en
cualquier  industria.

No  son considerados patentables:
•  Los descubrimientos, las teorías científicas y  los
métodos  matemáticos.
•  Las obras científicas, artísticas o literarias, que se
protegen  por los derechos de propiedad intelectual.
•  Los planes, reglas y  métodos para el ejercicio de
actividades  intelectuales, para juegos o  para activi
dades  económico-comerciales.
•  Los programas de ordenador.
•  Las  variedades  vegetales  (siempre que  puedan
acogerse  a  la normativa de la Ley de Obtención de
Variedades Vegetales).
•  Las razas animales.
•  Los procedimientos esencialmente biológicos para
la  obtención de vegetales o animales.
•  Las invenciones cuya publicación o explotación sea
contraria  al orden público o las buenas costumbres.

El  ámbito  territorial de validez de una patente se
circunscribe  al estado para el que ha sido solicitada.
Por  lo tanto  una empresa que desee tener  protec
ción  para su  invención en otros paises distintos  de
España deberá solicitar una patente en cada uno de
esos  países. Ahora bien, en la actividad existe la po
sibilidad  de utilizar otras vías alternativas a la solici
tud  directa  en un país (vía nacional) para obtener
esas patentes en el extranjero. Son las denominadas
vía  europea y vía internacional (o PCT), que eviten el
tener  que ir país por país depositando una solicitud
en  cada uno de los que desea obtener protección.

La  vía europea permite que a través de una única
solicitud  se obtenga la patente en todos o  parte de
los  17 países europeos que forman parte del Conve
nio  sobre la Concesión de Patentes Europeas, entre
los  que están todos los comunitarios.

En  la solicitud se deben designar los paises en los
que  se desea obtener protección.

La  vía PCT permite asimismo que a través de una
única  solicitud puedan obtenerse patentes hasta en
57  países, entre ellos EEUU, Japón y Rusia.

Conviene  conocer  que  cuando  se ha solicitado
una  patente en España (o en otro país) se tiene nor
malmente  un plazo de un año para solicitar esa pa
tente  en otros países (los que forman parte del con
venio  de la Unión de París que son 117, es decir, la
inmensa mayoría de los países del mundo), contán
dose  en este caso como fecha de solicitud la de la
primera realizada.

Esto,  conocido  como derecho de prioridad, es de
gran  importancia pues permite que con sólo un cos
te  reducido (solicitud inicial en un país) se disponga
del  plazo adicional de un año para completar datos
sobre  las posibilidades reales de explotación renta
ble  de la patente, para estudiar, buscar y  negociar
fuentes de financiación, etcétera.

Por  último  hay que señalar que  en el grupo  de
protección  de las invenciones puede incluirse tam
bién  la protección específica que se otorga a las to
pografías  de  los productos  semiconductores,  que
tiene  una duración de diez años.

SIGNOS DISTINTIVOS

Los  signos distintivos de una empresa, de sus esta
blecimientos  o de sus productos y servicios se pro
tegen  a través de las marcas, los nombres comercia
les  y  los rótulos de establecimiento. Las marcas son
signos  por los que se distinguen en el mercado los
productos  y servicios de una persona, de productos
o  servicios idénticos o similares de otra persona. Las
marcas  se otorgan por diez años y  pueden renovar-
se  indefinidamente.

Generalmente  el derecho sobre  la  marca se ad
quiere  mediante el registro en el país que se desee.
Existe también la posibilidad de utilizar la vía interna
cional  establecida en el denominado Arreglo de Ma
drid  para conseguir con  una única solicitud la pro
tección  en todos  o  parte de los 33 países que for
man  parte de este Arreglo, entre ellos España. En un
futuro  ya no demasiado lejano, otra opción para re
gistrar  marcas en España y en los otros paises de la
Comunidad  Europea viene dada por la marca comu
nitaria;  en este caso una única solicitud en la oficina
comunitaria  (que estará en Alicante) bastará para ob
tener  una marca válida en toda la UE.

Los  nombres comerciales son signos o denomi
naciones  que sirven para identificar a una empresa,
distinguiendo  su actividad de las actividades idénti
cas  o similares.
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El  rótulo de establecimiento es un signo o deno
minación  que sirve para dar a conocer al público un
establecimiento  y  para distinguirlo de otros destina
dos  a actividades idénticas o similares.

EL  DISEÑO INDUSTRIAL

El  diseño industrial se protege mediante los modelos
y  dibujos industriales que están dirigidos a la protec
ción  de los rasgos ornamentales, de estructura, con
figuración  o representación, de los diseños industria
les.  Si el diseño es un objeto tridimensional se prote
ge  como modelo industrial y si es un objeto bidimen
sional  como dibujo industrial.
También  hay que mencionar los  modelos y  dibujos
artísticos  que  protegen al diseño  consistente en la
reproducción  de una obra de arte que quiere expIo
tarse  con un fin  industrial. En España la protección
del  diseño se concede  por diez años prorrogables
por  otros diez.

Fuera  de España para proteger el diseño se pue
de  utilizar una doble vía, bien país por país, deposi
tando  una solicitud en cada uno de los países en los
que  se pretenda obtener  la protección, o  bien me
diante  la  vía del denominado Arreglo de  La Haya,
que  permite mediante el depósito de una única soli
citud  obtener  protección en los 21 países que for
man  parte del tratado.

OTRAS ALTERNATIVAS
La  propiedad industrial no es la única vía que tienen
las  empresas para  la protección  de la  innovación.
Existen  otras alternativas, bien de tipo general, bien
de  tipo especifico, dirigidas exclusivamente a un tipo
determinado  de innovaciones.

En  el ámbito general la alternativa más importante
a  la protección de  la innovación que ofrece la pro
piedad  industrial es el know-how o secreto empresa
rial,  que es un conjunto de conocimientos que se uti
lizan  para la fabricación o  comercialización de pro
ductos,  la  prestación de servicios o  la organización
de  empresas y establecimientos y que el empresario
decide  mantener en secreto. Por tanto existe know
how  técnico, comercial, organizativo, etc.

La  elección entre la alternativa que ofrece la utili
zación  del know-how técnico, o sea, del secreto in
dustrial  para la protección de la innovación, y  la que
ofrecen  las patentes y modelos de utilidad no es mu
chas  veces una elección sencilla, y depende de mu
chos  factores tales como  la amplitud del ciclo  vital
de  la tecnología de que se trate, la probabilidad de
que  se obtenga la  patente solicitada, disponibilida
des  financieras para obtener y  mantener patentes en
diversos  países, etcétera.

Si  bien es cierto que la protección ofrecida por las
patentes  es desde luego más cierta y  definitiva que
la  que ofrece el know-how, no es menos cierto que

hay  muchas ocasiones en que éste, apoyado en los
medios  de defensa con los que cuenta, puede ser un
instrumento muy eficaz.

Entre  los medios de defensa aplicables del know
how  destaca el constituido  por las normas de com
petencia  desleal.  Estas  posibilitan  la persecución
del  infractor  mediante una ácción de  competencia
desleal.

Aquí  es aplicable la  ley de  Marcas del año 1988
que  establece  una cláusula general sobre  el tema
(art.  87).  Otros  medios  de defensa  aplicables  al
know-how  son las posibilidades legales de compe
tencia  o las obligaciones legales de secreto que se
imponen  a determinadas personas por la legislación
sobre  sociedades, y las previsiones del Código Pe
nal  sobre el delito  de descubrimiento y  divulgación
de  secretos.

Otras  posibilidades de protección para ciertas in
novaciones de las empresas vienen dadas por la vi
gente  ley de propiedad intelectual de 1987 que regu
la  el  derecho de autor, y que  permite, por ejemplo,

•   proteger el componente artístico que pueda conte
ner  un diseño.

Muy  importante es  la protección jurídica  de los
programas de ordenador que se incluye en el Titulo
VII del Libro 1 de la mencionada Ley.

Por  último, mencionar que existe una protección
•   específica para las invenciones en relación con va-
•   riedades vegetales que pueden acogerse a la ley de

1975  sobre  protección  de  obtenciones  vegetales.
Sólo  cuando esta normativa no sea aplicable podrá
optarse  por la protección regulada en la  ley de Pa
tentes  cuando se cumplan los requisitos necesarios.
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FUNCIONES
DE LAS PATENTES
Los  títulos de propiedad industrial destinados a pro
teger  la innovación tecnológica en las empresas son
las  patentes en un sentido amplio que abarca tam
bién  a los modelos de utilidad. Una patente confiere
a  su propietario el derecho sobre la explotación de la
invención  protegida por un cierto periodo de tiempo
con  exclusión de terceros, tratando de hacer posible
la  recuperación de los costes  de desarrollo y  la ob
tención  de un retorno justo que pueda ser usado pa
ra  nuevas inversiones. A  cambio de  la protección
concedida,  el inventor hace pública la invención y de
este  modo aporta una contribución a la tecnología y
estimula a los competidores para tratar de lograr con
posteriores  avances productos y  procesos aún me
jores  o más baratos. De aquí resultan las tres funcio
nes  básicas de las patentes (protección, transferen
cia  e información) que se tratan a continuación.

PROTECCION DE LA INNOVACION
La  innovación en las empresas suele ser hoy el  re
sultado  de procesos de investigación y  desarrollo.
Estos  procesos, que normalmente son largos y cos
tosos,  llevan consigo  una  asignación  de recursos
muchas  veces cuantiosos. La amortización o  recu
peración  de  esos  recursos  se ve  muy  facilitada
cuando  los procesos desembocan en resultados pa
tentables.  Cuando esto  ocurre, a través de las pa
tentes  se puede obtener un monopolio para la explo
tación  de los productos  o procedimientos resultan
tes,  lo cual hace más fácil la recuperación de las in
versiones  al impedirse  la competencia  durante  un
periodo  determinado de tiempo. Sin el instrumento
de  la patente la remuneración al esfuerzo inversor de
la  empresa sería mucho más difícil de asegurar dada

la  usual capacidad que muestran las empresas para
asimilar  fácilmente las innovaciones producidas por
otras  empresas con las que tienen que competir.

Esta  forma  de proteger sus desarrollos es cada
vez  más utilizada por las empresas. Esto puede de
ducirse  de las cifras que se recogen en el gráfico y el
cuadro  en los que se refleja el número de solicitudes
de  patentes en algunos paises y en la Oficina Euro
pea  de Patentes en el periodo 1984-1991. Las cifras,
con  alguna excepción en 1991, probablemente por
efecto  de la crisis económica, han sido crecientes.

Solicitudesdepatentes(1985-1992)

200                                            USA

.5  150
s.....a..—  RE Alaniana

100   rn0d0

                                         ( ]lna Europea

85    88   87   88    88          82
Nn sen selldtedes nacleosles y reWmSs    

-           85 86  87  88  88  80  81  82
Japón       3 322 344 345  357  376  388  384
Estados Unidos 117 122 133 147 161 176 177 167
AlemanIa      83 86  94  95  102 110 109 115
Reino Unido    70 73  82  84  90  97  95  99
Francia       56 58  68  68  74  81   79  82
Oficina Europea 33  36  45  52  57  62  55  59
Canadá       27 27  29  31   35  37  38  44

Cantidades en mMes

Si  no existiese la institución de la patente, es de
cir,  si  no se ofreciese a las empresas la posibilidad
de  explotar en régimen de monopolio los resultados
de  sus inversiones en l+D, muchas de dichas inver
siones  no llegarían a materializarse, pues el riesgo
de  que otros copiasen los productos o procesos re
sultantes sería muy alto. Para las empresas resultaría
más  rentable copiar las innovaciones realizadas por
otras,  dado que la competencia haría inviable trasla
dar  a los precios la repercusión del coste de la inver
sión  en l+.  Con todo  ello se produciría un retrai
miento  general de la  investigación  y  el  desarrollo
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tecnológico  y una ralentización del progreso técnico.
Por  el contrario, con los sistemas de patentes, las

empresas  pueden mantener en secreto sus  progre
sos  en la innovación tecnológica en las fases previas
a  la utilización de los resultados procediendo a soli
citar  la patente en el momento oportuno para obte
ner  así el monopolio temporal que dificultará la com
petencia  y facilitará la recuperación de las inversio
nes  realizadas. Así pues, en su función  básica  de
protección  puede decirse que las  patentes actúan
además como un estímulo al cambio tecnológico.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
El  acervo de conocimientos técnicos que resultan de
un  proceso de innovación pasa a formar  parte del
activo  inmaterial de la empresa. Pero la posibilidad
de  su explotación comercial es muy distinta en fun
ción  de como ese conjunto de conocimientos esté
protegido  de su utilización no autorizada por otros.
Las  patentes transforman el know-how técnico  en
una  mercancía negociable y transferible. El secreto
industrial  es  una alternativa que  puede ser  eficaz,
pero  es la patente la institución verdaderamente ca
paz  de hacer cristalizar a esos conocimientos en un
activo  que se puede adquirir, vender o arrendar en
una  forma mucho más cierta y concreta que cuando
la  protección de la patente no existe. Resulta así la
transferencia como función básica de las patentes.

Un  buen ejemplo de un país que conoce muy bien
cómo  explotar esta función es Japón,  que desde la
Segunda  Guerra Mundial fue adquiriendo tecnologí
as  occidentales, las  desarrolló más y  ahora ocupa
una  posicióy de liderazgo en muchos campos.

La  concreción del conocimiento técnico en activo
transferible  cobra toda su importancia si se tiene en
cuenta  que una de las características más notables
de  la economía contemporánea está constituida por
el  hecho de la relevancia que tienen para la empresa
los  denominados activos inmateriales. Caben pocas
dudas  sobre el papel que actualmente tienen cues
tiones  tales como  nombre, clientela, organización y
know-how  en el negocio de las empresas. La econo
mía  de lo inmaterial puede llegar a tener un notable
protagonismo  en la empresa y  su explotación puede
llegar  a ser un negocio de considerable interés. La
importancia  de las patentes dentro de esos activos
inmateriales depende mucho del peso relativo que la
innovación  tenga en su actividad. Las patentes son
un  instrumento de gran utilidad en las empresas que
tienen  capacidad para desarrollar tecnología original.

También  para  las empresas que  no desarrollan
tecnología  original las patentes pueden ser el medio
adecuado  para la adquisición de la tecnología que
necesitan. A través sobre todo  de los contratos de Ii
cencia,  las patentes pueden jugar un papel de relati
va  importancia  en los  movimientos de tecnología.
Esa importancia depende sobre todo del sector de la
técnica  de que se trate, siendo normalmente menor

en  los  sectores de la industria básica, en la que el
kriow-how  tiene más relevancia tecnológica, y mayor
en  los sectores de tecnología punta.

FUENTE DE INFORMACION

Los  documentos de patentes constituyen una fuente
de  información tecnológica  de extraordinario  valor
porque  son el medio de difusión en el que la mayor
parte  de las veces se  plasman las invenciones. Ello
es  así porque de esta forma los inventores pueden
obtener  del Estado un derecho sobre  la explotación
en  exclusiva de su invención durante un periodo de
tiempo  a  cambio de la  divulgación de  la misma en
los  documentos de patentes.

El  impulso último que alimenta la fuente de infor
mación  constituida por documentos de patentes es
tá  en la necesidad de innovación de las empresas.
Hoy  casi nadie discute que para asegurar su super
vivencia  a medio o largo plazo las empresas necesi
tan  innovar, es decir, obtener nuevos productos, uti
lizar  nuevos procesos o mejorar las características
de  antiguos productos o procesos. La innovación es
casi  siempre el resultado de un complicado proceso
de  investigación y desarrollo que es necesario plani

ficar  cuidadosamente, tanto para asegurarse una efi
ciente  utilización  de los  recursos asignados como
una  eficaz explotación de los resultados obtenidos.

Ya  se ha mencionado que una de las cuestiones
clave  para esta explotación la constituye la forma en
que  la empresa proteja los resultados de sus innova
ciones,  es decir, la forma en que evite que otras em
presas  se  puedan aprovechar en forma gratuita de
los  esfuerzos realizados y  los recursos consumidos
por  la empresa innovadora.
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Normalmente a las empresas se les presentan
dos  alternativas para la protección de sus inversio
nes en innovación. Una de ellas consiste en mante
ner los resultados en el más absoluto secreto. Es lo
que  se conoce como know-how. La otra alternativa
consiste en ampararse en la protección que ofrecen
las leyes de propiedad industrial, es decir, las paten
tes  y los modelos de utilidad, alternativa muy utiliza
da por los inventores tal y como se observa en gráfi
co  y cuadro anteriores.

En  España, y como se puede ver en el gráfico,
vienen entrando anualmente por encima de 35.000

Solicitudes de patentes y modelos
de utilidad para España (1985-1993)
48 irnnr--rtiaerjr

35

30
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IP  /u  /

nuevas solicitudes de patentes y modelos de utilidad
a  través de las diferentes vías que pueden utilizarse.

Estas innovaciones se plasman en documentos
que  pasan a formar parte de un acervo tecnológico
que  constituye una fuente de información de carác
ter  único y excepcional en comparación con cual
quier fuente de información tecnológica alternativa,
lo  que se puedever con arreglo a varios criterios:

A)  POR SU AMPLITUD:
Cada año se presentan en el mundo varios cien

tos  de miles de patentes que se añaden a ese gran
acervo tecnológico mundial que se calcula formado
por más de 36 millones de documentos. Las oficinas
de  patentes de los paises desarrollados suelen con
tar  con fondos documentales de muchos millones de
patentes; la propia OEPM cuenta con cerca de 14
millones de documentos, que muchas veces son au
ténticas monografías sobre un tema determinado.

A  nivel mundial la documentación de patentes
abarca la práctica totalidad de lo que en cada mo
mento es nuevo y relevante en la tecnología aplicada
industrialmente. Dado que es normal que se solicite
una patente para cualquier invención susceptible de
aplicación industrial, con independencia del campo
técnico en el que se produce tal invención, es difícil
encontrar otra fuente de información sobre tecnolo
gía industrial con la amplitud alcanzada por la docu
mentación de patentes.

e) POR LA CALIDAD DE SU CONTENIDO:
Los documentos de patentes suelen ser el medio

de  primera publicación de las invenciones. Dado que
no se puede conceder una patente de una invención
que  se haya divulgado con anterioridad a la solicitud
por otros medios, y que cuando existen varias solici
tudes  de patentes sobre invenciones análogas es
normal que la patente se conceda a la primera solici
tud  presentada, lo usual es que las invenciones sean
guardadas en secreto hasta que son publicadas en
un  documento de patentes. Esto hace que el conte
nido de esta fuente de información tenga unas acu
sadas características de actualidad tecnológica.

Los documentos de patentes han de describir la
invención en una forma lo suficientemente detallada
como para permitir que un experto medio en la ma
teria pueda reproducirla y aplicarla. Esto, que es una
exigencia de la legislación de patentes en los paises
más importantes desde el punto de vista tecnológi
co,  facilita la utilidad real e inmediata del contenido
de  los documentos de patentes, evitando que los
autores puedan reservarse información clave, lo que
no ocurre en otro tipo de publicaciones.

Gran parte de la información contenida en los do
cumentos de patentes no se difunde nunca por otros
medios. Estudios realizados al respecto han conclui
do  que más del 80% de la tecnología incluida en do
cumentos de patentes no es nunca divulgada en
otro  tipo de publicación. Por lo tanto, su contenido
es a menudo exclusivo.

(  
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e)  POR SU ESTRUCTIJRACION:
Existe uniformidad en la estructura de los docu

mentos de patentes a nivel mundial. Ello quiere decir
que  un documento de patente, con independencia
del  país en el que se ha solicitado y publicado, tiene
siempre la misma forma de organización de la infor
mación, lo que facilita la familiarización de los usua
rios  incrementando la eficacia de su manejo.

Los documentos de patentes suelen contener un
resumen en su primera página que facilita enorme
mente una rápida captación del alcance de su con
tenido y de su utilidad potencial. Es esta una cues
tión  de gran importancia cuando hay que manejar
gran número de documentos, que es lo usual en el
caso de las patentes.

D)  POR SU ACCESIBILIDAD:
En  la mayor parte de las oficinas de patentes del

mundo se asigna a cada documento unos símbolos
de  clasificación según un sistema único que es la
Clasificación Internacional de Patentes. Esto permite
recuperar y manejar grupos de documentos homo
géneos en cuanto a áreas técnicas a que se refieren,
facilitándose notablemente la accesibilidad en rela
ción con fuentes de información alternativas.

En  la actualidad existen en el mundo un gran nú
mero de bases de datos con datos sobre patentes y
que suelen incluir un resumen accesible por palabras
clave. Estas bases se distribuyen a través de medios
informáticos que facilitan el acceso desde práctica
mente cualquier parte del mundo. Esto hace posible
la  fácil localización de los dopumentos.

Es frecuente que una patente se solicite en varios
países con idiomas distintos formando estas solicitu
des lo que se llama una familia de patentes. Con ello
muchas veces es posible seleccionar el idioma en el
que  está la información deseada. Esto favorece mu
cho el acceso a esta fuente de información.

Se ven así por lo tanto las grandes virtudes de esa
fuente de información constituida por la documenta
ción  de patentes, la cual ofrece muchas posibilida
des de utilización para finalidades muy variadas.

A  este respecto hay que señalar que en los años
ochenta  se realizaron numerosas investigaciones
acerca de la utilidad de la información de patentes,
llegándose a concluir que es grande la riqueza de al
ternativas de uso de la documentación de patentes.
Entre dichas alternativas pueden señalarse como
más comunes las siguientes:
•  Investigaciones sobre el estado de la técnica. Co
mo  resultado de estas investigaciones se reúnen los
conocimientos científicos y técnicos existentes en
relación con un determinado problema, proceso o
producto. Su utilidad es grande en cuestiones como:
—  Preparación y planificación de actividades de l+D.
Una adecuada información de patentes puede evitar
investigaciones total o parcialmente redundantes y el
consiguiente gasto inútil de recursos.
—  Resolución de aquellos problemas técnicos espe
cíficos que ya se encuentren perfectamente descri

tos  en la documentación de patentes existente.
—  Estudio de la oportunidad de las inversiones orien
tado sobre la estabilidad de una tecnología.
—  Orientación sobre la posibilidad de solicitud de una
patente, sobre todo en casos como el de patentes
europeas en el que los costes de tramitación son de
cierta consideración.
•  Investigación de patentes con fines legales o co
merciales. La investigación con fines legales cubre
objetivos tales como evitar la vulneración de una pa
tente  existente, identificar técnicas de libre utiliza
ción,  determinar la novedad de una invención, etc.
Desde el punto de vista comercial puede ser objetivo
de  la investigación el obtener datos sobre el valor
económico de una patente considerando tanto su
contenido como el conjunto de países donde ha sido
presentada la solicitud.
•  Investigaciones sobre empresas con finalidades
de  estrategia comercial. En este contexto la infor
mación de patentes puede ser muy útil en temas ta
les  como el seguimiento de las actividades de in
vestigación de empresas competidoras, pues al pa
tentar  los resultados de esas investigaciones las
empresas divulgan las áreas y las tecnologías con
cretas en las que están trabajando.
•  Investigaciones tecnológicas sectoriales. Estas in
vestigaciones son de enorme interés para las em
presas que trabajan en un determinado sector. En
tre  las informaciones que las patentes pueden ofre
cer  dentro de este ámbito, es decir, referidas a un
sector  técnico o económico concreto, se encuen
tran cuestiones tales como:
—  Centros de origen que predominan en la produc
ción de la tecnología sectorial.
—  Principales líneas de desarrollo tecnológico en un
determinado momento.
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—  Empresas dominantes en la tecnología del sector.
—  Nivel de actividad del sector en un país.

Dentro de este apartado puede incluirse la deno
minada  Vigilancia Tecnológica, qu  puede realizarse
como  estudio de un sector técnico concreto, o ajus
tado  a las necesidades de una determinada empre
sa,  en cuyo caso la amplitud del campo técnico ana
lizado  se ajusta a los deseos concretos de la empre
sa  en cuestión y puede incluir la valoración de mer
cado  sobre las novedades detectadas.
•  Estudios  relacionados  con  la tecnología  a nivel
mundial  o  regional.  En este  sentido,  las patentes
pueden  ofrecer información interesante sobre cues
tiones  tales como nivel de desarrollo tecnológico de
los  países, movimientos de tecnología entre ellos, in
terés  de los  distintos mercados para la explotación
de  una tecnología, etc.  Estos temas presentan un in
terés  especial cuando una empresa se plantea el es
tablecimiento en nuevos países.

LA FUNCION
DE LAS MARCAS
Las  marcas, junto  con los  nombres  comerciales y
rótulos  de establecimiento, constituyen el grupo  de
figuras  de propiedad industrial denominado signos
distintivos.  Estas figuras han llegado a alcanzar una

importancia  extraordinaria en la economía y  el co
mercio  modernos,  de tal  forma  que  hoy es difícil
imaginar  el funcionamiento de la economía a cual
quier  escala sin la existencia de los signos distinti
vos  de la empresa en general y  de las  marcas en
particular.  En el siguiente gráfico se puede observar
la  evolución de las solicitudes de marcas nacionales
en  España en los últimos años, observándose su no
table  crecimiento en el periodo, a pesar del descen
so  de los años 90 al 93, consecuencia de la desace
leración general de la economía en esos años.

Las marcas, por su  naturaleza, cumplen un am
plio  conjunto  de funciones que sirven el interés de
diversos  agentes sociales, y en cierto modo produ
cen  una  división  entre  países desarrollados,  que
apoyan sus elementos de competitividad en factores
tales  como calidad, diseño, presentación, etcétera, y
países  menos  desarrollados  en  los  que  el factor
esencial  y casi único de competitividad es el precio.

Entre  las funciones  de las  marcas destacan las
que  se recogen a continuación.

LAS MARCAS COMO HERRAMIENTA DE LA EMPRESA
En  la época actual, para competir en el comercio

no  basta sólo la calidad de los productos, si  no que
es  además imprescindible que los productos de una
empresa  puedan distinguirse  inequívocamente de
los  de la competencia, incluso cuando ya han salido
de  la posesión de la empresa. Esto es posible gra
cias  al mecanismo de la marca que cumple así una
primera función esencial para el empresario.

Por  otro lado, la protección otorgada por los sig
nos  distintivos  en general es  casi la  única fórmula
que  habilita el derecho para la defensa de las empre
sas.  Valores como aceptación en el mercado, clien
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tela  o prestigio que la empresa acumula en el tráfico
de  bienes, se incorporan y  vinculan a los signos dis
tintivos,  especialmente a las marcas, que pueden ad
quirir así un valor económico considerable.

Esos  activos inmateriales presentan la posible fun
ción  adicional de explotación en si  mismos a través
de  transmisiones y  licencias, o de esa modalidad de
gran uso en los últimos años que es la franquicia.

LAS MARCAS AL SERVICIO DE LOS CONSUMIDORES
Las  marcas  son un instrumento  muchas  veces

esencial  para la satisfacción de las necesidades de
los  consumidores al  permitir identificar el origen de
los  productos. Las personas interesadas en la adqui
sición  de un producto o servicio pueden a través de
la  marca seleccionar aquellos que sirven mejor a sus
expectativas o que proceden de su origen preferido.

De  esta manera, las  marcas desempeñan un va
lioso  papel social, mediante el cual los consumido
res  confían en la calidad y el prestigio que represen
tan  las marcas, llegando a veces a ser tal la identifi
cación  en la  mente del consumidor que frecuente
mente  confunde marca y producto solicitando el ob
jeto  deseado con la designación de su marca.

En  este mismo sentido hay que destacar que las
marcas  pueden servir a los organismos reguladores
del  tráfico de bienes en cuestiones tales como la vi
gilancia técnica, control de la calidad de los produc
tos,  seguridad, medio ambiente, etc.  Los organis
mos  y  autoridades encargados de estas funciones
ven  considerablemente facilitada su labor  a través
de  la identificación de los productos cualquiera que
sea  el lugar en que se encuentren.

LA UTILIDAD
DEL DISEÑO INDUSTRIAL
Como  ya se ha apuntado antes, en las sociedades
modernas  cobran cada vez más importancia deter
minados  factores de competitividad  frente al tradi
cional  basado en el precio. Para conseguir la prefe
rencia de los consumidores, cuestiones como la cali
dad,  la innovación o el diseño resultan cada vez más
decisivos a la hora de competir.

En  este sentido, el diseño de nuevas formas, es
tructuras,  etcétera,  para  hacer  más atractivos  los
productos  es una tendencia creciente en la sociedad
actual,  en la  que la preferencia por bienes dotados
de  formas atractivas es cada vez mayor. Los consu
midores  buscan productos no sólo por sus cualida
des  de utilidad o calidad sino por su estética.

Ese  protagonismo del diseño industrial alcanza ni
veles  de gran trascendencia en determinados secto
res,  entre los que puede citarse a modo de ejemplo
la  moda, la cerámica, joyería, etc. También hay sec
tores  en los que el diseño cobra una importancia sin
gular  en combinación  con  la tecnología;  piénsese
por  ejemplo en el sector automovilístico.

En  consecuencia  con  estas consideraciones  la
protección  que otorgan al diseño los modelos y  di
bujos  industriales es de gran utilidad pues posibilita
que  los titulares  de estas creaciones estéticas dis
pongan  de medios administrativos y legales para lu
char  contra la falsificación y la competencia desleal.

En  España, el diseño,  entendido como  aquellas
creaciones  ceñidas a  la forma  del producto  o a su

presentación, se protege básicamente a través de la
propiedad  industrial, si  bien, el diseño en su faceta
artística puede ser protegido a través del derecho de
autor.  La Ley de Propiedad Intelectual de 1987 in
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corporó  la posibilidad de la doble protección en de
terminados casos, mediante la propiedad industrial o
mediante la propiedad intelectual.

No  obstante, es conveniente hacer notar que entre
las  normas aplicables a la protección del diseño me
diante la propiedad industrial se encuentran el Estatu
to  de la Propiedad Industrial de 1929, el cual, contra
riamente a lo ocurrido para las patentes y las marcas,
no  ha sido revisado aún, por lo que posiblemente la
protección actual del diseño industrial no es adecua
da  a las necesidades del momento y debe ser revisa
da  a un plazo no muy largo.

Esta falta de adecuación puede ser una de las cau
sas  de la ausencia de crecimiento en España en los
últimos años en las solicitudes de esta modalidad, co
mo  se ve en el gráfico, a pesar del desarrollo experi
mentado por el diseño en España en los últimos años.

LA OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS
La  Oficina Española de Patentes y  Marcas (OEPM),
denominada  hasta la promulgación de la  Ley de In
dustria  en Julio de 1992 Registro de la Propiedad In
dustrial  (RPI), es el organismo responsable de la ac
tividad  estatal en materia de propiedad industrial en
España. La OEPM tiene en la actualidad una plantilla

cercana  a las  500 personas, y  un presupuesto de
gastos  de alrededor de 5.000 millones de  pesetas.
Este  presupuesto es totalmente financiado con re
cursos  propios provenientes de ingresos por tasas y
por  precios de prestación de servicios.

En  una visión global las actividades de la OEPM
pueden  clasificarse en dos grandes grupos: un pri
mer  grupo  es la actividad  registral consistente, de
forma  fundamental, en el otorgamiento de títulos de
propiedad  industrial en sus diversas modalidades; el
segundo  grupo incluye la prestación de servicios de
información tecnológica.

La  actividad registral consiste en la tramitación, y
en  su caso con la concesión de títulos de propiedad
industrial  en las modalidades de invenciones (paten
tes  y modelos de utilidad), creaciones de forma (mo
delos  y  dibujos  industriales)  y  signos  distintivos
(marcas,  nombres comerciales y  rótulos de estable
cimiento).  En el cuadro se recogen las cifras de soli
citudes  en España de las diferentes modalidades de
propiedad  industrial en el periodo 1988-1992.

Solicitudes de
industrial en E

propiedad
spaña (1989-1993)

1989 1990  1991  1992 1999

Patentes      4.4053.297  2.902  2.6372.728
Modelos
de utilIdad      3.8963.605  3.834 3.7853.492

Modelos y Dibujos
Industriales     3.7033.521  3.420  3.0603.020
Marcas productos
y servicIos    76.78969.265 67.090 61.70459.127
Nombres
comercIales    5.5205.558  6.375  5.0773.936
Rótulos de
establecimiento 3.4582.905  2.626  2.58 5.085

Total       97.77188.242 86.347 78.85777.368

Como  se ve, actualmente la OEPM ha de atender
los  trámites  de alrededor  de 80.000  solicitudes
anuales,  a  las que hay que agregar más de 40.000
que  vienen a  España a través de vías internaciona
les.  Estas cifras dan idea de la envergadura de la ac
tividad  de la OEPM, si  se tienen en cuanta además
que  los diversos títulos de propiedad industrial tie
nen  después  de  concedidos  una vida  indefinida
(marcas) o de muchos años (20 en el caso de las pa
tentes),  en el transcurso de la cual ha de mantenerse
una  actividad  administrativa  referente  a tasas  de
mantenimiento, transmisiones, licencias, etc.

SERVICIOS DE INFORMACION
El  segundo grupo de actividades de la OEPM es el
que  se concreta en torno a los servicios de informa-
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ción.  Dentro de él se encuentran actividades con un
contenido  que varía mucho de unas a otras, coexis
tiendo  unas de contenido y  forma tradicionales con
otras  con tecnologías modernas.

Estas  actividades de información pueden clasif i
carse  en cuatro apartados o núcleos de servicios:
—  Publicaciones
—  Fondos documentales
—  Bases de datos
—  Servicios documentales

Los  servicios relacionados con las publicaciones
consisten  en la puesta a disposición del público de
las  publicaciones que realiza la OEPM, bien para su
compra  (o suscripción en el  caso de publicaciones
periódicas), bien para la consulta gratuita.

Dentro  de las  publicaciones que  edija  la OEPM
las  hay de contenido y finalidades muy variadas. En
algunas,  el fondo  es fundamentalmente legal o ad
ministrativo;  es el caso del Boletín Oficial de la Pro
piedad  Industrial. En otros casos es principalmente
tecnológico,  como ocurre con las monografías téc
nicas.  Otras veces es tan importante su función le
gal  como su contenido tecnológico; este es el caso
de  los folletos de patentes. También hay publicacio
nes  que tratan  aspectos  meramente  divulgativos
como  ocurre con los  catálogos y  las publicaciones
estadísticas.

Las  publicaciones  se realizan utilizando no sólo
soportes  más o menos tradicionales, como el papel,
la  microficha o el microfilm, sino que también se utili
zan  la cinta magnética o el disco óptico en determi
nado tipo de ediciones. Así por ejemplo los Boletines
Oficiales se publican en cinta magnética, y  los folle
tos  de patentes en disco óptico.

Otro  conjunto de servicios se concreta en torno a
los  fondos documentales. La OEPM posee unos fon
dos  documentales de patentes de una considerable
riqueza, que permiten soportar en torno a ellos unos
servicios  de  información  bastante  útiles.  De esos
fondos  forman parte, además de los boletines i  ga
cetas  de propiedad industrial  de gran cantidad  de
países, documentación de la que se destaca:
—  Documentos de patentes y modelos de utilidad es
pañoles.
—  Documentos de patentes de gran cantidad de paí

ses  extranjeros, que totalizan alrededor de 14 millo
nes  de documentos, y entre los que están las paten
tes  de la  mayoría de los  países más desarrollados
como  EEUU, Francia, Alemania, etc., desde 1920.
—  Resúmenes en inglés de patentes de países en los
que  como Japón o  la ex URSS la cuestión del idio
ma  dificulta el uso de los documentos completos.
—  Microfichas  INPADOC con datos  sobre patentes
de  medio centenar de países, que posee una cober
tura  de aproximadamente el 95% de la información
sobre  patente disponible a nivel mundial.

Estos  fondos  están a disposición del público pu
diendo  los usuarios consultarlos en la propia OEPM,
obtener  copias  individualizadas o suscribirse anual
mente  para recibir lotes de documentos.

El  tercer grupo de servicios que ofrece la OEPM
se  aglutina en torno a las bases de datos. La OEPM
produce  y mantiene una serie de bases de datos, de
las  cuales las accesibles al público en la actualidad
están  recogidas en el cuadro.

Estas  bases son accesibles on-hne remotamente

Basesde datos de la OEPM accesibles alpúblico
Contenido finalidad Rol enaclar

CUIWAT Datos bibliográficos y resúmenes de patentes y modelos
de utilidad españoles, europeos y de países Iberoamericanos.
ClasifIcacIón Internacional de Patentes.

InlormaclS tecnológica 859.487

DIPAMARBatos sobre los signos distintivos concedidos por la OEPM. Investigaclún de parecIdos 1.868.906
SITAD Datos admInIstrativos tramitados de todas las modalidades

de propiedad industrial.
Información Ileglstral 1.428.825

MOIWJDU Datos bililiográtlcos de modelos y ifibos industriales. Inlorniaclún Tecnolóca 82.761
*  a tinas 1993
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a  través de terminales y líneas de comunicaciones.
Con ello los usuarios que tienen contratado este tipo
de  servicio pueden consultar las bases de acuerdo
con  sus necesidades y  obtener Ja información
deseada. La base de datos más interesante desde el
punto  de vista de la información tecnológica, Cibe
pat, también se distribuye en CD-ROM. Su actualiza
ción en este caso es trimestral pudiendo los usuarios
suscribirse a ella anualmente.

Además del servicio on-llne se dan otros en rela
ción con las bases de datos. Estos servicios son las
búsquedas retrospectivas, en las que la oficina su
ministra en papel los resultados de cualquier consul
ta  solicitada a las bases de datos, y la difusión se
lectiva, en la que la oficina suministra en papel al so
licitante la información añadida en una quincena a
las  bases de datos sobre una consulta predetermi
nada. Por otra parte, la OEPM suministra servicios
análogos a los referidos a bases de datos externas
que tienen una cobertura de información de patentes
muy amplio a nivel mundial. Para ello, la oficina es
pañola tiene contratado el acceso a las principales
bases de datos extranjeras con información de pa
tentes.

Finalmente está el grupo de los denominados ser
vicios documentales que son realizados por un gru
po  de técnicos superiores especializados en distin
tos  campos técnicos. Entre estos servicios destacan
los  denominados Informes sobre el Estado de la
Técnica y los Informes de Vigilancia Tecnológica.

Ya  se ha descrito en qué consisten y qué finalida
des tienen los Informes sobre el Estado de la Técni
ca  (IET), que se realizan en torno a un problema téc
nico recogiendo los conocimientos científicos y téc
nicos  existentes en relación con ese problema en
base a documentos de patentes o de otro tipo.

Los Informes de Vigilancia Tecnológica son infor
mes de tipo sectorial que analizan la evolución de la
tecnología en un sector técnico en un periodo deter
minado de tiempo, a través de una serie de varia
bles o parámetros, siempre desde el punto de vista
de  las patentes. Proporcionan información sobre
cuestiones como empresas líderes del sector, paí
ses importadores/exportadores de la tecnología del
sector, innovaciones clave, situación comparada del
sector en España, etcétera.

En la actualidad se realizan sobre cuatro sectores
que son Biotecnología, Microelectrónica, Tecnología
de  los Alimentos y  Medio Ambiente, seleccionados
de  acuerdo con prioridades de los planes naciona
les de investigación científica y desarrollo tecnológi
co.  Su periodicidad es trimestral, realizándose tam
bién un informe anual.

CONSIDERACIONES
FINALES
Se recogen a continuación reflexiones que tratan de
resumir las ideas más significativas en relación con
la  propiedad industrial en el marco de las oportuni
dades tecnológicas para la empresa en ser conside
radas bien como conclusiones o bien como prolon
gación del contenido de este documento.
1.  Es necesario que las empresas protejan sus inno
vaciones cualquiera que sea su origen y naturaleza
pues esa protección significa un elémento de valor
que  con toda probabilidad se reflejará en el activo
y/o  en los resultados de la empresa.
2.  Las formas posibles de protección son muy varia
das.  La elección de la más adecuada para cada ca
so  depende de la naturaleza de la innovación, pero
también de otras variables como tamaño de la em
presa, su capacidad para mantener las actuaciones
de  seguimiento de la protección, vida comercial útil
prevista para la innovación, etcéterá.
3.  La consideración por las empresas de la protec
ción  ofrecida por propiedad industrial debe hacerse
de  forma sistemática y teniendo en cuenta que nor
malmente los resultados se obtienen a medio o largo
plazo.
4.  En propiedad industrial no es siempre lo adecua
do  pensar que lo importante es la cantidad. Muchas
veces bastan con unos pocos signos distintivos y al
guna(s) patente o modelo(s) de utilidad, bien gestio
nados, para constituir una base sólida e idónea.
5.  Las patentes (y los modelos de utilidad) son una
forma muy eficaz de proteger los resultados de la in
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novación  tecnológica. En este sentido están muy li
gadas  a los procesos de l-i-P, en los que juegan un
papel  de importancia, tanto en las fases iniciales (in
formación)  como  en las de ejecución (información
más  preparación de la protección), como en las fina
les  (protección y explotación).
6.  En l÷D es importante gastar bien, y a ello pueden
cooperar  la figura de  las patentes y  el conjunto  de
funciones  que ofrece. Suele ser recomendable para
las  empresas españolas no escatimar el gasto para
protegerse  en España, ganando con ello tiempo para
analizar la conveniencia de protegerse en el exterior,
en  cuyo caso el  coste involucrado puede ser consi
derablemente  mayor. Conviene señalar que las  pa
tentes  no han de referirse necesariamente a grandes
invenciones;  a  veces invenciones que  parecen en
principio  de poca entidad pueden dar lugar a paten
tes  de las que se obtiene luego buenos resultados.
7.  En general, en las empresas españolas existe es
casez  de  personal especializado  en los  temas de
propiedad  industrial.
8.  Respecto a  los costes, distinguir  entre los  de la
propiedad  industrial como  fuente de información y
los  de su utilización como sistema de protección.

En  el caso de los costes de la utilización del siste
ma  de protección que ofrece la propiedad industrial,
hay  que  decir que, conviene distinguir entre lo  que
son  exclusivamente tasas cobradas por  las oficinas
de  propiedad industrial y  lo que son honorarios co
brados  por los  profesionales que realizan una labor
de  asesoramiento e  intermediación. En España las
tasas  de solicitud y  mantenimiento de derechos son
relativamente  reducidas  y  no suponen  una carga
apreciable  sobre  todo  para  empresas  medias  o
grandes.  En cuanto  a los honorarios de profesiona
les,  su  montante varia con la amplitud  del servicio
que  de ellos  se demande, pero  en todo  caso hay
que  señalar que los recursos utilizados en conseguir
una  buena redacción de la memoria de una patente,
o  en realizar una tramitación correcta suelen ser re
cursos  bien empleados si  se cuenta con  un trabajo
profesional  bien hecho.

Debemos  fijarnos en que  muchos de los gastos
realizados en relación con patentes podrían acoger-
se  a las desgravaciones fiscales previstas para gas
tos  en l+D, que en la actualidad puede llegar hasta el
30%  de  la inversión en intangibles. También cabe
mencionar  que existen determinadas  ayudas para
patentar,  como  es el caso  de las  que concede  la
OEPM  para fomentar la solicitud de patentes en el
extranjero (aM.  de 8 de abril de 1994, BOE de 21 de
abril),  y  las que  en ese sentido concede el  Centro
para  el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
9.  En España, además de la Oficina Española de Pa
tentes  y  Marcas, que tiene unos Serviciós de Infor
mación  a un nivel de desarrollo bastante alto y com
parable  al de las oficinas europeas más avanzadas,
existen  otros organismos y  entidades que prestan
servicios  de información muy apreciables en el cam
po  de la propiedad industrial.
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