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Se abre la sesión a las diez horas. 

El señor PRESIDENTE: Buenos días Señorías, se ha- 
bre la sesión. 

COMPARECENCIAS: 

- DEL SEROR PRESIDENTE DEL CONSEJO SU- 
PERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, 
DON EMILIO MUfiOZ RUIZ 

El señor PRESIDENTE: Se encuentra entre nosotros 
don Emilio Muñoz Ruiz, Presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, con el propósito de compa- 
recer ante la Comisión, en relación con una solicitud de 
comparecencia formulada en su día por el Grupo Parla- 
mentario Popular, para informar -según decía la solici- 
tud- sobre el número de proyectos de los centros superio 
res de Investigaciones Científicas, sobre la política de per- 
sonal, y el catálogo de puestos de trabajo. 

¿Desea el Grupo Popular iniciar su intervención ahon- 
dando en las razones por las que solicitó la comparecen- 
cia o, por el contrario, podemos pedir directamente al se- 
ñor Muñoz que nos informe sobre el enunciado genérico 
de esta solicitud, esperando, por consiguiente, que, a través 
de su intervención, puedan surgir tomas de posición o pre 
guntas por parte de los señores miembros de la Comisión? 

El señor GIL-ORTEGA RINCON: Creemos que comien- 
ce la exposición, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. 
Entonces tiene la palabra el señor Muñoz. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Muñoz Ruiz) 
Muchas gracias, señor Presidente. 

Señorías, en primer lugar quiero agradecer la oportuni- 
dad que se me ofrece de comparecer ante esta Comisión, 
particularmente querida por quien está en el uso de la pa- 
labra, puesto que tuvo algo que ver en su gestación teórica 
cuando plateábamos al Gobierno la necesidad de desarro- 
llar la Ley de Ordenación de la Investigación en España. 

Paso ya a la materia concreta que nos ocupa, y me gus 
taría, además de intentar responder a alguno de los epígra- 
fes que se plantean sobre el tema para el que he sido con- 
vocado, ofrecer en mi presentación algunos aspectos y da- 
tos que creo que van a revelar cómo el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas se encuentra, cada vez más, 
en una situación positiva de contribución al desarrollo de 
la investigación en España. 

Si nos remontamos al tema de personal, en cuanto a los 
datos, hay que señalar que desde el año 1982-83 hasta la 
fecha, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha 
experimentado un importante crecimiento del colectivo 
que responde a las características esenciales de la institu- 
ción, que es el personal científico, el personal doctor, que 
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accede a las escalas que el Consejo tiene establecidas para 
su personal con estas características. El incremento ha sido 
de unas seiscientas plazas en este período de seis años, te- 
niendo encuenta, además -y conviene recordarl-, que la 
institución estuvo prácticamente en una posición de con- 
gelación en cuanto a la incorporación de personal desde 
1974 hasta la fecha que he mencionado: 1983, es decir, que 
desde 1983 a 1990 se ha producido un incremento, de for- 
ma que en estos momentos el Consejo tiene 1.700 perse 
nas, todas doctores, que se agrupan en las escalas de cola- 
borador, investigador y profesor, con «ratios», que van de 
profesor a colaborador, pasando por investigador, de uno, 
dos y tres. 

Hay ue señalar, asimismo, que el Consejo Superior de 

nido como característica diferencial con respecto a la Uni- 
versidad un personal de apoyo, personal que no ha creci- 
do tanto en estos últimos aíios porque -como dato negati- 
vo-, por las circunstancias en que se produjo su recluta- 
miento, no poseía una excesiva cualificación. 

Por tanto, ha habido que diseñar una política especial 
de reclutamiento selectivo para este personal, de forma que 
en estos momentos, insisto, no ha crecido tanto, pero ha au- 
mentado sensiblemente su cualificación. 

El Consejo Superior, a su vez tiene un personal laboral, 
que cubre fundamentalmente tareas específicas, como pue 
den ser la jardinería -puesto que el Consejo tiene fincas 
experimentales y jardines botánicos- la oceanografía, e in- 
cluso, tareas de tripulación de mar, puesto que también dis- 
pone de algunas tripulaciones. 

Por otro lado, desarrolla también una importante con- 
tribución a esa prioridad fundamental que ha señalado el 
Plan Nacional de 1 + D, que es la formación de personal, de 
modo que en estos momentos el Consejo tiene formánde 
se en sus institutos, bajo la dirección de investigadores del 
Consejo, a más de 1.000 becarios de los diferentes progra- 
mas y planes. 

Todo ello configura un total de 7.000 personas, aproxi- 
madamente, lo que coloca ya a la institución en una reali- 
dad para afrontar muchas tareas de decisiva importancia 
para el desarrollo de nuestro país. 

En este sentido, he de señalarles también cómo han evo- 
lucionado los presupuestos del Consejo a lo largo de este 
período, lo que es de obligada referencia, no porque se 
piense que en ese momento se produjo una transición p e  
lítica, sino porque en el caso de la investigación sí se p r e  
dujo un punto de inflexión importante, derivado de unas 
circunstancias negativas, que tienen su origen en unas cir- 
cunstancias políticas españolas de principios de los 70, y 
que se extienden hasta finales de esa misma década. 

Los presupuestos han evolucionado también sensible- 
mente, de modo positivo, de forma que el Consejo gastó 
12.000 millones de pesetas en 1982, de los cuales -y es im- 
portante subrayarlo- el 90 por ciento se destinaba a pagar 
al personal, lo que colocaba a la institución en una situa- 
ción muy crítica, porque apenas disponía de un 10 por 
ciento para actuar en lo que es la tarea esencial, que es de- 
sarrollar la investigación. 

Quiero hacer un pequeño inciso para señalar que la doc- 

Investig 9, ciones Científicas, por tradición institucional ha te- 

rina en política científica, la que se derivó de los grandes 
rabajos de la UNESCO y de la OCDE a finales de los años 
50, establece que el gasto de personal en un centro de in- 
iestigación no debe ir más allá del 60 por ciento. Remarco 
:ste paréntesis, para señalar que la situación del Consejo 
:ra muy crítica. 

¿Cómo ha evolucionado? Ha evolucionado, como decía 
iace un momento, de modo muy positivo hasta el punto 
ie que, por ejemplo, en el año 1989 el Consejo gastó 33.000 
nillones de pesetas, de los cuáles, para retribuciones de 
Jersonal, fueron 18.000 millones de pesetas, es decir, de- 
ando a un margen de un 40 por ciento para actividades 
le investigación propiamente dichas. 

En el año 1990 lo que se ha recogido como dinero que 
21 Consejo tenía que gastar, es decir, como presupuestado, 
la ascendido a la cifra de 40.000 millones de pesetas, o sea, 
un incremento del 20 por ciento con respecto a 1989, su- 
perando, con mucho, el porcentaje de inflación, y por tan- 
to, experimentando un crecimiento neto que constituye 
ma referencia claramente admirada por algunos otros or- 
2anismos de nuestro entorno. 

Quiero señalar, además, que en caso del año 1990, esta- 
mos ya en unos gastos de personal de 21.000 millones de 
pesetas, pero esta cantidad es únicamente el 55 por ciento 
del total de los gastos del Consejo, llegando incluso a estar 
en una situación de necesidad perentoria de personal para 
poder afrontar los gastos, puesto que hemos bajado, inclu- 
so, de ese porcentaje establecido como ideal por la doctri- 
na de política científica. 

Me gustaría, al hilo de algunos de los puntos que se su- 
brayan en la comparecencia, hacer alguna mención sobre 
como obtiene el Consejo parte de estos recursos. Una par- 
te importante, no aquéllos que afecan al capítulo 1, a per- 
sonal, esos son fundamentalmente derivados de los Presu- 
puestos Generales del Estado, vienen de mecanismos com- 
petitivos. Algunos, también son de recursos que están rece 
gidos en los Presupuestos Generales del Estado, puesto que 
son recursos que vienen a través de los programas nacio 
nales del Plan Nacional, o recursos que vienen a través del 
Programa de Promoción General del conocimiento, tam- 
bién contemplado en el Plan Nacional. 

El Consejo ha obtenido por estos conceptos en el año 
1989, 3.000 millones de pesetas de programas nacionales 
del Plan Nacional, 1.400 millones de pesetas por el Progra- 
ma de Promoción General del Conocimiento, y en el año 
1990, estas cantidades han ascendido a 3.400 millones, para 
los programas nacionales, y a 1.500 millones para el Pre  
grama de Promoción General del Conocimiento. 

Hay que tener en cuenta, además, que muchos de estos 
programas son plurianuales; ello quiere decir que hay al- 
gunos progamas que ya se arrastran y que no se compu- 
tan directamente en estos recursos que les estoy mencio 
nando, lo que significa que hay incluso mayor implicación 
en estos programas. 

Otro punto importante es que el Consejo también obtie 
ne parte de estos recursos por contratos con el mundo p r e  
ductivo, y las cifras -se las doy rápidamente- en el año 
1989, contratos con empresas privadas y públicas, la cuan- 
tía fue de 1.270 millones, aproximadamente: y en el año 
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1990 la cuantía de estos contratos ha ascendido a 1.400 mi- 
llones de pesetas. 

Por otro lado, tenemos otro tema que se suscitaba con 
especial énfasis en la comparecencia, que es el tema de la 
actividad con la Comunidad Económica Europea, con los 
proyectos europeos. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene 
también en esta relación con la Comunidad Económica Eu- 
ropea dos grandes referentes. Por un lado, una fuente de 
ingresos que -insist* tiene un carácter competitivo, y, ade 
más, en este caso de carácter o de corte internacional, y, 
por otro lado, una medida de la evaluación de su potencial 
y de su capacidad de interactuar con unos entes que es- 
tán, evidentemente, siendo extremadamente competitivos, 
puesto que hay abundancia relativa de recursos para 1 + D 
en la Comunidad. Estos recursos son insuficientes cuando 
se compara el número de solicitudes frente a los proyetos 
concebidos. Hay una mayor demanda que la capacidad 
que puede ofrecer la Comunidad porque muchos centros 
y muchas empresas acuden a solicitar proyectos europeos. 
Mencionaré con algún detalle más el tema europeo. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas empo 
zó a acudir a proyectos europeos en 1986, es decir, en los 
momentos en que España se incorporaba a la Comunidad, 
o se le autorizaba a que ya pudiera tener algunas activida- 
des financiadas por la Comunidad. En ese año se le conce 
dieron al Consejo cinco proyectos por una cuantia, en mi- 
llones de pesetas -hemos aplicado el ecu con un equiva- 
lente a 140 pesetas; de 68 millones de pesetas. 

En 1986, cinco, proyectos, 68 millones de pesetas. 
En 1987, 18 proyectos, 227 millones. 
En el año 1988, 27 proyectos, 318 millones de pesetas. 

En 1989, hubo 58 proyectos, por una cuantía de 1.100 
millones. 

Para 1990 se puede pensar que hay una reducción, pero 
hay que tener en cuenta que son proyectos plurianuales, 
y si no tenemos mayor capacidad -insisto, estamos con sólo 
un 55 por ciento de recursos destinados a personal: no po- 
demos presentar más proyectos. Hubo en 1990,23 proyec- 
tos adicionales, aparte de los que se arrastran, por una 
cuantia de 458 millones de pesetas, y en el año 1991 -has 
ta los tres primeros meses-, se han firmado diez proyectos 
adicionales, por una cuantía de 184 millones de pesetas. 

En total, el Consejo está ya recibiendo de la Comunidad 
Económica Europea 2.350 millones «grosso modo)), por 141 
proyectos, con una cuantía media de 16,6 millones. 

Quiero subrayar el tema de la plurianualidad de los pro- 
yectos, y por tanto, que tenemos compromisos, ya de tiem- 
po ,  entre los proyectos competitivos dentro del marco na- 
cional, más los europeos, donde ya estamos a punto de casi 
no dar a abasto a esta situación. 

En cualquier caso, quiero señalar como puntos impor- 
tantes de actividad del Consejo algunas áreas o institutos, 
que voy a mencionar, para marcar cuáles son las línes en 
las que el Consejo compite, clara y favorablemente, en el 
seno de la Comunidad Económica Europea. 

Hay un Instituto que durante mucho tiempo ha sido dis- 
cutido, incluso, su supervivencia, y que supongo que el Pro 

'esor Calvo, su Señoría conoce bien, el Centro de Investi- 
gaciones Metalúrgicas, el CENIM, ha obtenido 15 proyec- 
.os, por una cuantía cercana a dos millones de ecus. 

El Instituto Nacional del Carbón -otro Instituto también 
que se consideró, en su momento, si estaba o no en condi- 
:iones de competir- ha obtenido cuatro proyectos, por va- 
or de millón y medio de ecus. Aquí no he hecho la trans- 
Formación de pesetas. 

El Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona, 
que cultiva la biología molecular de plantas, la biología li- 
sada a la fisiología vegetal y también la química ambiental 
y algunas áreas de la biomedicina, ha obtenido también 15 
proyectos, por una cuantía de 1,03 millones de ecus. 

El Instituto de Cerámica y Vidrio ha obtenido cuatro pro- 
yectos, por una cuantía cercana al millón de ecus. 

El Centro de Estudios Avanzados, de Blanes, que tiene 
una importante actividad en inteligencia artificial y otra 
parte ligada a los temas de ecología marina, ha obtenido 
siete proyectos, por una cuantía de 917 mil ecus. 

El Instituto de Recursos Naturales de Salamanca, ocho 
proyectos, por una cuantía de 870 mil ecus. 

El Instituto de Biología Molecular, de Madrid, uno de los 
grandes centros, por excelencia, nueve proyectos por una 
cuantía de 762 mil ecus; Ciencias Marinas, tres proyectos; 
Experimental, del Zaidín, tres proyectos, y el Centro Nacio- 
nal de Biotecnología, aún antes de estar realmente funcio- 
nando, porque ha empezado a funcionar desde una situa- 
ción no incorporada todavía, tiene ya cuatro proyectos, por 
una cuantía de medio millón de ecus. 

En total, 37 Institutos, de los 97 Ó 98 que tiene el Conso 
jo, han obtenido contratos de la CEE. 

Hay que tener en cuenta que el Consejo cultiva también 
áreas como humanidades y ciencias sociales, que no pue- 
den competir en el área de la Comunidad Económica Eu- 
ropea porque no hay proyectos. 

Una especial mención, quizá, a dos áreas en las que el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas creo que 
es particularmente fuerte, o quizá tres áreas. Una, es el área 
de materiales. La  Comisión va a tener hoy ocasión de es- 
cuchar bastante acerca de este área. Corresponde a un pro- 
grama, que es el «Brite-Euram» donde el Consejo también 
ha obtenido una sustantiva contribución, otras son las dos 
áreas de biología-biotecnología y de tecnología de alimen- 
tos, combinadas, con tres programas, los programas «Brid- 
ge», «Eclair» y «Flair», donde el Consejo Superior de Inves- 
tigaciones Científicas ha obtenido también contribución 
importante. Voy a dar algunos datos de estos programas. 
Por ejemplo antes del Programa «Bridge» -que es el pro- 
grama de biotecnología, de la Comunidad; el tercer progra- 
ma dentro de la actividad que la Comunidad ha prestado 
a la biotecnología-, hubo primero un programa «BEP», luo 
go un programa «BAP», y después el programa «Bridge» 
propiamente dicho. En el programa Bridge digo -voy a dar 
cifras globales, se han presentado 403 solicitudes por to- 
dos los Estados miembros, por todos los entes, empresas y 
centros de investigación. Se han aprobado 59 ó 69 -no veo 
bien el dato- pero menos de 70, en cualquier caso apro- 
bados. Proyectos españoles se han presentado 11 1, de estos 
403, que no está nada mal en cuanto ya posición de com- 
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petitividad, de voluntad de contribuir, y España ha obteni- 
do, aprobados, 25 proyectos de estos 59 ó 69, lo que creo 
que revela un éxito absolutamente indiscutible, por lo cual 
a los que creemos y defendemos que esta es un área en 
donde España puede encontrar su lugar, es un hecho al, 
solutamente fundamental. 

¿Cuál ha sido la participación del Consejo en esto, que 
voy a permitirme, sin triunfalismos, calificar, sin embargo, 
de éxito de la investigación española en el ámbito comuni- 
tario? El Consejo Superior de estos 25 proyectos participa 
en 16 de ellos, es decir, en el 64 por ciento de los proyec- 
tos de biotecnología aprobados dentro de este ciclo. 

A otro programa, el programa «Eclair», ligado a alimen- 
tación y a utilización de desarrollos de la transformación 
de alimentos, se han presentado un total de 220 proyectos, 
entre el ámbito de la Comunidad, y se han aprobado 43. 
España ha presentado 78 proyectos, de estos 220, de nuevo 
creo que revela una gran actividad, incluso ya de voluntad 
de competir, y han sido aprobados 21, es decir, casi el 50 
por ciento de los 43 aprobados. Esto es algo que también 
hay que subrayar y hay que decirlo claramente, porque de 
nuevo revela la capacidad de la investigación española. 

El Consejo, en estos 21 proyectos, ha participado en ocho 
de ellos, es decir, un 38 por ciento de participación, y el res- 
to es participación de empresas o de Universidades. 

Y al programa «Flair», el Último ligado a toda esta área 
de tecnología de alimentos o biotecnología, se han presen- 
tado, en total, 163 proyectos, y se han aprobado 35; España 
ha presentado 35, de estos 163, y se han aprobado, con par- 
ticipación espanola, 20 sobre 35, es decir, incluso más del 
50 por ciento. La participación del Consejo en estos 20 ha 
sido en ocho de ellos, es decir, un 40 por ciento de 
participación. 

Con esto creo haber ofrecido un panorama de cuál es 
la realidad. Esto no empece para que en la última parte s e  
ñale algunos de los problemas y un poco afronte cómo que- 
remos ir avanzando para colocar a la Institución en una 
posición todavía mejor, dentro de esta tendencia que po. 
dríamos calificar de positiva. 

Al mencionar al personal habrán escuchado SS.SS. que 
he hablado de que tenemos cuatro diferentes colectivos, y 
esto es indiscutiblemente lógico, pero, en cualquier caso, 
en el ámbito de la Administración crea problemas. Tene- 
mos un personal científico, que tiene unos mecanismos de 
acceso absolutamente muy competitivos donde la edad m e  
dia de incorporación está en cifras ligeramente superiores 
a los 30 años, gente que ha contribuido decisivamente al 
desarrollo de la ciencia, que tiene estancias acreditadas en 
el extranjero, con reconocimiento. Tenemos un personal 
de apoyo, y somos la única Institución, con algunos otros 
organismos públicos de investigación, en menor cuantía, 
que lo ha incorporado, pero que lo incorporó en unos me 
mentos en que no existía tradición, y también he hecho r e  
ferencia a la cualificación de este personal. Es decir, el p e  
sonal de apoyo es uno de los activos del Consejo, es un ac- 
tivo envidiado, envidiado por la Universidad, en el sentido 
rico del término «envidiar», pero al mismo tiempo es un 
problema porque no existe tradición en la Administración 
para reclutar o pagar a este personal. Y ése es uno de los 

problemas que a veces se derivan, porque si el personal 
2ientífico tiene una cierta línea de equivalencia con el per- 
sonal universitario -como se planteó en momentos de con- 
flictos-, éste otro personal es difícil de ubicar para un plan- 
teamiento administrativo claro y neto, y en eso es en lo que 
tenemos que seguir profundizando, avanzando e investi- 
gando, para que este personal, que es fundamental, pueda 
tener unos reconocimientos administrativos, que están su- 
Friendo de la falta de tradición y de la falta de reconoci- 
miento en la Administración. 

Tenemos un personal laboral, que es indispensable que 
sea laboral, porque hay tareas que sólo pueden ser desem- 
peñadas por personal laboral. No podíamos tener un jar- 
dinero que, a su vez, fuera administrativo ((stricto sensu». y 
tenemos, también, un personal en formación, lógico en una 
institución investigadora, pero que crea problemas. 

Estos cuatro colectivos son difícilmente armonizables, y 
por ahí vienen los problemas tradicionales del Consejo. Yo 
siempre digo que el Consejo es una mezcla de tradición y 
Futuro. Con algunos de los datos que he dado de esta vi- 
sión retrospectiva, ya se está planteando, incluso, un futu- 
ro absolutamente esperanzador, pero esta tradición viene 
derivada de la dificultad de configurar un organismo de in- 
vestigación, por unas constricciones administrativas o unas 
características de personal, en lo que yo creo que hay que 
intentar avanzar y profundizar en el futuro. 

Ese es un tema, y me van a permitir también un peque- 
ño paréntesis. El Consejo, que trata de ser lo más innova- 
dor posible y de aprovechar al máximo las pautas, las 1í- 
neas de acción, que le permitía la Ley de la Ciencia, acaba 
de poner en marcha la primera empresa que la Ley de la 
Ciencia autorizaba. Hemos tenido que evitar llamarle em- 
presa, porque, a pesar de que la Ley de la Ciencia lo per- 
mitía, teníamos dificultades con los requisitos que la Ad- 
ministración española exige para autorizar empresas. Lo 
hemos hecho como agrupación de empresas, acudiendo de 
nuevo a un esfuerzo de imaginación. Acaba de ser creada 
la primera agrupación de empresas en la que hay dos so. 
cios, aparte del Consejo: uno, es la Empresa CASA, Cons- 
trucciones Aeronáuticas S.A., el otro es el Instituto madri- 
leño del desarrollo, IMADE, y el tercer socio es el Consejo, 
y es para desarrollar antenas dentro de un Instituto del 
Consejo, el Instituto de Teledetección, que, por ejemplo, re- 
cibe -y eso no lo he mencionad- del orden de 400 ó 500 
millones de pesetas de la Agencia Europea del Espacio, por 
vía de contratos, con un personal, que si a su vez, es fun- 
cionario, difícilmente podía actuar con los mecanismos 
que exije la Agencia Europea del Espacio, que está pidien- 
do, a veces, trabajo durante 18 horas del día, porque hay 
que cumplir un compromiso. Este mecanismo nos ha lle- 
vado -insisto- a esta idea innovadora, y acaba de ponerse 
en marcha. 

Hace tres días coincidí con el Presidente de CASA, que 
me interpeló amistosamente y me dijo: qHola, socio!» Yo 
creo que es una satisfacción para un Presidente del Con- 
sejo que el Presidente de una Empresa ya le llame socio, 
pero me dijo otra cosa: «Cada vez admiro más y admiraré 
más a los Presidentes del Consejo)) (no por mí, ni por la per- 
sona que en este momento hace uso de la palabra), por- 
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que he visto que tienes cuatro tipos de personal. Y eso lo 
acaba de ver el Presidente de CASA porque somos socios. 
Me dijo, también: «Eso,es imposible; que en cualquier or- 
ganización eso pueda funcionar)). Esa es una de las cues- 
tiones que se derivan de este proceso, pero, indudablemen- 
te, esto es muy enriquecedor, porque lo que se está ponien- 
do al Consejo en contacto con toda la realidad. 
Y otra cosa que me dijo, que traigo a colación aquí, en 

este ámbito y en esta Comisión, es -y esto es importante y 
yo no lo sabía-: «El personal medio está pagado a nivel de 
mercado, los técnicos jóvenes, recién incorporados, está pa- 
gados a nivel de mercado, y en cambio, el personal muy 
cualificado y el personal de apoyo administrativo está muy 
infrapagado con respecto al mercado)). Es una constatación 
que yo no sabía y que se comprueba precisamente porque 
estas iniciativas se están produciendo, lo que para mí es 
muy ilustrativo. Evidentemente, uno de los problemas que 
tiene el Consejo, y está claro, es incorporar personal admi- 
nistrativo cualificado para secretarías de dirección, con 
idiomas, porque, como me señalaba el Presidente de CASA, 
el salario en el mercado es dos veces o dos veces y media 
superior al que recibe en la Administración, y difícilmente 
puede alguien muy cualificado estar abocado a ella, a no 
ser que tenga una vocación especial para servir a la fun- 
ción pública. En el caso del personal más cualificado me 
ha sorprendido, y tendré que analizarlo más, por qué se 
ha hecho este esfuerzo de incentivación del personal, con 
todo el tema de las evaluaciones de actividad docente e in- 
vestigadora, y, sin embargo, me señalaba que el personal 
cualificado, que desarrolla tareas de gestión, no está sufi- 
cientemente pagado, en términos de mercado, con los sa- 
larios que tenemos. 

Hago este inciso,que me parece importante, para reve- 
lar cómo hay que ir acercándose a la sociedad y no estar 
encasquillados en torres de marfil o del material que se 
quiera establecer, porque es lo que permite enriquecernos. 

Termino, señor Presidente, porque no querría consumir 
prácticamente todo el turno de la comparecencia, aunque 
sea algo que, como pueden apreciar sus señorías, me inte 
resa, me apasiona, en cuanto mi responsabilidad. Está tam- 
bién todo el asunto de la relación internacional, no en lo 
que hemos planteado, dentro de la claridad, la dureza y, a 
la vez, del dato positivo que ofrecen los números de con- 
tratos y proyectos europeos, sino de lo que es la actividad 
internacional, con un carácter más global, menos econo 
micista. El Consejo cada vez más -y no, probablemente, 
por la persona que en estos momentos ostenta la Presiden- 
cia, sino por el valor de la institución- va contando con 
un reconocimiento internacional claro. En algunos casos, 
ese reconocimiento se plasma, quizás, en la figura de quien 
preside la organización, pero insistiría en que esto es c e  
yuntural y no refleja la realidad, que es la propia ins- 
titución. 

La colaboración con el Centro Nacional de Investigación 
ha sido una política que nos marcamos claramente al 110 
gar a la Presidencia y está en estos momentos en unos ex- 
tremos considerables, de forma que se está discutiendo en 
estos días la posibilidad de hacer laboratorios conjuntos, 
CNRSConsejo, para abordar la figura de los grupos de in- 

terés europeo que la Comunidad Europea quiere poten- 
ciar; perdón por la redundancia de «europea». Espero que 
en breve plazo esté ya la cristalización de dos o tres de es- 
tos laboratorios comunes -área de materiales, área de bie 
tecnología, biología molecular-, y, por otro lado, estábamos 
también en conversaciones para ver si asumimos la posi- 
bilidad de cooptar a la gestión o a parte de la gestión de 
alguno de los proyectos europeos, que ahora la Comisión 
quiere descentralizar, para limar las acusaciones de exce- 
siva carga de burocratización; qqiere atribuir gestiones de 
programas o parte de gestiones dk programas a algunos or- 
ganismos que están en los Estados miembros. CNRS y Con- 
sejo están hablando en estos momentos para ir en esta 1í- 
nea. El Consejo, con el Consiglio Nazionale della Ricerca 
(CNR), italiano, está también tratando de incorporarlo, por- 
que el CNR está en un proceso de un poco mayor conflic- 
tividad, incluyo, que la nuestra, fruto de que están desarre 
llando leyes que en España se desarrollaron antes (Ley de 
Reforma Universitaria, en su momento, y Ley de Investiga- 
ción también en su momento). En Italia están en estos Úl- 
timos años viviendo este problema y, por tanto, el CNR está 
un poco más conmovido con esa situación, pero también 
estamos interactuando con ellos para formar casi una es- 
pecie de línea del sur de Europa, para constituir, de h e  
chos,una representación seria y razonable en el marco 
comunitario. 

En el seno de la ((European Science Foundation, donde 
España había participado con escasa repercusión, pienso 
-y me van a creer sobre palabra, pero espero que los h e  
chos muy pronto lo demuestren- que está cada vez impac- 
tando más. En este sentido, esta colaboración internacie 
nal incide mucho, y existen actividades importantes, que 
se están produciendo desde la gran dinámica política -con- 
vocatoria por parte del Presidente de la República italiana, 
a finales de 1990 a convocatoria del primer Ministro fran- 
cés hace muy poco tiempo-, de lo que han llamado en- 
cuentros con grandes científicos; también han querido in- 
vitar a algunas instituciones -no muchas- seleccionadas; 
el Consejo ha estado presente en todas, y de ahí, incluso, 
surgen hasta ideas o iniciativas de que probablemente Es- 
paña, la institución que es este momento presido, puede 
ser líder en algunas iniciativas como, por ejemplo, la con- 
figuración de una idea de Mediterráneo, etcétera. Es decir, 
cada vez estamos teniendo un mayor reconocimiento in- 
ternacional, al que yo creo que puede contribuir decisiva- 
mente fruto de este reconocimiento internacional y de todo 
lo que he comentado con respecto a Europa, es que el Con-. 
sejo Superior de Investigaciones Científicas ha firmado un 
contratemarco con la CEE como institución, somos, creo, 
la segunda institución, después de otro organismo, el CNRS, 
que firma un contrato marco, es decir, que tenemos el re- 
conocimiento, por parte de la CEE, de que somos ya un in- 
terlocutor absolutamente válido para negociar contractual- 
mente de modo global. Todavía no se ha podido poner en 
práctica este contrato, que fue firmado en la primavera del 
año pasado, por mor de algunas de las construcciones ad- 
ministrativas, pero en ello estamos, y espero que la renta- 
bilidad revisada -no sólo lo que significa como orgullo, el 
reconocimiento de que sea la segunda institución, insisto, a 
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la que se le ha reconocido esa capacidad-, económica y s o  
cial sea grande para el desarrollo de la ciencia y de la tec- 
nología en España. 

Insisto en que habría otras muchas cosas que comentar, 
pero no quiero consumir la comparecencia hablando yo 
sólo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz. 
Vamos a abrir ahora el turno de portavoces. 
¿Señores Diputados o Senadores que desean intervenir? 

Tiene la palabra el señor Oliver. 

El señor OLIVER CHIRIVELLA: En primer lugar, quie- 
ro pedir disculpas por haber llegado con un cierto retraso, 
debido a circunstancias de desplazamiento. Por tanto, no 
he podido escuchar toda la comparecencia, pero de la ú1- 
tima parte, que es en la que he estado presente, me surgen 
solamente dos preguntas, porque tampoco yo quiero ha- 
cerlo largo. Antes quiero agradecer su presencia y el e s  
fuerzo que están haciendo para situar la investigación cien- 
tífica española en el nivel que se merece, y al que necesi- 
tamos,de cara a un proyecto de Estado, entiendo yo, para 
conseguir la necesaria competitividad en todos los órdenes 
para la entrada de España, con potencia, con fuerza, cuan- 
do entre en vigor el Acta Unica Europea. 

En la exposición que ha hecho, he visto que nos ha dado 
una serie de datos sobre la cantidad de dinero que en pro 
yectos hemos ido financiando con fondos europeos. Me fal- 
taría un dato relativo, que es la comparación -ya sé que 
las comparaciones son odiosas y más con los países que 
pueden ser el núcleo fundamental desde el punto de vista 
tecnológico, de la Comunidad Económica Europea-, que 
resultaría interesante, con el dinero que otros países de la 
comunidad reciben de este tipo de proyectos, porque pue- 
de haber proyectos menores en cantidad, pero tener mu- 
cha más envergadura y mucha más financiación. 

Estoy totalmente de acuerdo -más de una vez lo he di- 
cho en el Congreso; aquí es la primera vez que interven- 
go-, por haber desarrollado toda mi actividad con técni- 
cos alemanes, con el esfuerzo que significa podemos situar 
y poder alcanzar el nivel, la madurez, que ellos tienen para 
resolver este tipo de problemas. Por tanto, comprendo y 
me preocupa mucho lo que ha expuesto usted con rela- 
ción al personal. Creo que es absolutamente fundamental 
para el desarrollo del Instituto y para conseguir unos re- 
sultados positivos, y por ello sería muy importante saber si 
de sus contactos con el exterior y con otros centros de in- 
vestigación públicos, a nivel europeo, piensa o considera 
que sería interesante que desde el Consejo se hiciera algu- 
na proposición que pudiera ser estudiada y, en su caso, asu- 
mida por los grupos políticos, con el fin de dotarle de los 
instrumentos necesarios para romper esta situación que 
hay que resolver. 

Con eso, y vista la parte en la que yo he estado presente, 
me daría por satisfecho. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

(Pausa.) 

Tiene la palabra el señor Abril Martorell. 

El señor ABRIL MARTORELL Muchas gracias. 
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. Tomo nota con agrado de su 
satisfacción. Todas las magnitudes que ha expuesto son PO- 
sitivas. Ha habido algunas leves contraindicaciones, pero 
no seríamos humanos si no dijésemos que algo no es del 
todo perfecto. Sin embargo, me gustaría entrar a cualifi- 
car de qué estamos hablando. Por ejemplo, a mí, por las 
pocas cifras que puedo reunir aquí, me parece que esta- 
mos hablando de un presupuesto de investigación, que es 
del orden del 8 ó 10 por ciento -del 10 por ciento, quizás- 
del que existe en España, en total. 

En segundo término, por todo lo que procuré aprender, 
el Consejo Superior, hasta cierto punto, sigue siendo un 
poco singular y sobresaliente en materia de investigación. 
Durante muchos años ha sido casi exclusivo en materia de 
investigación científica -no ya en desarrollo tecnológico-, 
y, por tanto, sigue siendo, de algún modo, un catalizador o 
un centro de referencia. Supongo que también estamos ha- 
blando de eso. 

En tercer término, me gustaría que se nos pudiera acla- 
rar, en términos, vamos a llamar científicos, cuáles son los 
criterios referentes a lo de europeos. Porque si los criterios 
son que cada país tenga unos retornos más o menos seme- 
jantes a aquellos en lo que ha colaborado, si se trata de 
que los Estados participen en aquellas materias en las cua- 
les ya haya una especie de prereparto, creo, entonces, que 
eso, sin desdoro para nadie, cualifica de forma muy impor- 
tante estas manifestaciones. 

En cuarto término, me gustaría que nos facilitara algu- 
na clase de criterio para saber la calidad de lo que esta- 
mos haciendo. Toda esta descripción de proyectos está 
cuantificada en ecus. A lo mejor, un «ratio», que también 
estaría expresado en una magnitud adimensional, sería, por 
ejemplo, cómo comparan estas concesiones que se han he- 
cho aquí, de proyectos presentados y aprobados, con el va- 
lor del proyecto medio que se concede. A lo mejor esto es 
la cuarta parte, la quinta parte o el doble que el volumen 
de otros proyectos. 

Por lo que se refiere a la calidad de esta clase de proyec- 
tos, me gustaría saber hasta qué punto son verdaderamen- 
te punteros, están en la vanguardia de algo o, sencillamen- 
te, son cosas que hay que hacer. Por ejemplo, la biología 
marina debe hacerla cada uno en sus aguas; la de alimen- 
tos, hasta cierto punto, es propia o indispensable por la ma- 
teria que procede de su propio terreno, etcétera. Depende 
en fin de la naturaleza de las cuestiones. En cambio, la in- 
vestigación científica más abstracta o más genérica sobre 
física, por ejemplo, otras materias sí revela, verdaderamen- 
te, si se está en punta o no. De manera que a mí me gus 
taría una cualificación -vamos a llamarla- técnica, de e s  
tas mismas cuestiones para poder situarme. 

En el caso de que no haya variado el número de Insti- 
tutos y sus aplicaciones, etcétera, el Consejo tiene una gama 
de campos extensísima y un presupuesto que supongo que, 
en comparación con los de otros países avanzados, tiene 
que cubrir las mismas ramas de la Ciencia, o los mismos 
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sectores, o el mismo tipo de materias a los cuales se apli- 
can todos estos Institutos. Si esto es así, la verdad es que 
estamos muy infraproporcionados.La ciencia es un proce 
so de acumulación donde, si se pierde comba, se retroce- 
de, y, por tanto, uno puede estar simultáneamente gastan- 
do dinero y aplicándolo, y, sin embargo, no estar acumu- 
lado, sino retrocediendo en la acumulación. Quizá una ex- 
cesiva dispersión no sea útil. No es que yo considere, en a b  
soluto, que no sea útil cubrir todas estas áreas. Por lo que 
me pregunto es por la eficiencia, porque ésta no depende 
sólo de nosotros, sino que también depende del proceso 
acumulativo que otros sigan. La ciencia es un proceso acu- 
mulativo a escala planetaria, y podemos quedar descolga- 
dos, sencillamente, debido a que los otros vayan mas de- 
prisa. Me gustaría que nos diera una cualificación de lo 
que está sucediendo. 

Paso a otra cuestión. Hace una serie de meses había mu- 
cha controversia, al menos en la prensa, acerca de los pro 
blemas de personal y demás. Aunque con la delicadeza con 
la que un científico trata estas cuestiones, la verdad es que 
se ha hablado de cosas relativas al personal. Me gustaría 
saber si ustedes tienen un informe donde digan claramen- 
te qué es lo que hace falta y qué es lo que se pretende, y 
si ese informe está basado en comparaciones exteriores y 
en comparaciones con la propia experiencia pasada, y en 
comparaciones con el propio estado de la Administración 
pública; un informe que, al final, concluya con una página 
diciendo: Lo que queremos es que, de los cuatro tipos de 
personal a unos se les doble el sueldo, a éstos se les saque 
del funcionariado, y hacer tal o cual cosa. En fin, lo que 
fuere. Yo lo desconozco, pero eso es importante. No lo voy 
a explicar, pero necesito, por lo menos, decirlo en voz alta, 
porque, en un proceso de acumulación, si cambian las per- 
sonas, o cambia la cabeza rectora, ese proceso de acumu- 
lación que solamente está como «hardware» en los pape- 
les, pero que está como «software» en los cerebros, senci- 
llamente se extingue. Eso se pudo ver, por cierto, en aque 
lla película de Zardoz. Creo que sería importante que nos 
pudiera proporcionar ese informe. 

Me gustaría entrar más en la cuestión referente a las es- 
timaciones del centro francés y del centro italiano, porque 
no sé si son los más sobresalientes para este tipo de cosas. 
Desconozco lo relativo a los italianos. Sobre los franceses 
tampoco sé nada, pero suelen tender a ser cartesianos y 
un poco abstractos. Los que han sobresalido, más bien en 
la mixtura entre ciencia y tecnología, han sido de otros paí- 
ses, y no precisamente de Francia. También me gustaría 
que nos diera una cualificación sobre esto. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abril 

Tiene la palabra el señor Calvo. 
Martorell. (El sefior Calvo Calvo pide la palabra.) 

El señor CALVO CALVO: Mis queridos compañeros de 
ambas Cámaras entenderán que yo reciba con especial 
afecto al Presidente de un organismo en el que participé 
durante muchos años. De modo que, querido doctor Mu- 

ñoz, muchas gracias por su presencia y por el esfuerzo que 
están haciendo todos, dirigidos por usted, para mantener 
y a veces recuperar el Consejo de un período que ha afec- 
tado al organismo, como ha afectado a toda la actividad 
nacional. 

De los aspectos que el Presidente del Consejo ha tratado, 
me interesa, sobre todo, el de la política de personal, y creo 
que ésta es también la preocupación importantísima, por 
lo que le he oído, del Presidente, lo cual es bueno, en el sen- 
tido de que si el Presidente es consciente de los problemas 
de personal, se pondrán, naturalmente, en el camino de la 
solución. De los problemas de personal me interesa, sobre 
todo, un aspecto: la selección. Me gustaría saber cómo está 
ahora el problema de la selección de personal, tanto la del 
personal investigador, ejecutor de los trabajos de investiga- 
ción y responsable de ellos, como la del personal que ha 
llamado de apoyo, e incluso la del personal laboral. Por 
ejemplo, yo recuerdo que en otros tiempos había una es- 
cuela de auxiliares de investigación, y no sé si sigue funcio 
nando o no. Recuerdo que había concursos y oposiciones 
libres para la provisión de plazas de colaboradores, de in- 
vestigadores y de profesores de investigación, con todo el 
mecanismo de tránsito de un nivel a otro. Tampoco sé muy 
bien como está ahora ese problema. 

Insistiendo en el personal, y en el personal, digamos, más 
cualificado -por qué no decirlo-, que es el investigador, 
icómo está el propósito de movilidad del personal que se 
había incluido en muchas disposiciones del Ministerio, en 
el sentido de facilitar la transferencia -si no definitiva, sí, 
al menos, circunstancial- del personal de investigación del 
Consejo a los centros de producción, e incluso también a 
la Universidad? 

Me gustaría saber también, jcómo no!, lo que hemos plan- 
teado muchas veces desde aquí: ¿cómo están en este m e  
mento las relaciones ConsejdJniversidad? Me gustaría tam- 
bién sacar de aquí la impresión de que las reticencias r e  
cíprocas, las sospechas que, en muchos casos -aunque en 
otros no tanto-, han entorpecido bastante las relaciones en- 
tre las instituciones y entre las personas -por qué no d e  
cirlo-, se están corrigiendo. 

Por otra parte, señor Presidente, hace unas semanas o 
unos meses creo que estuvieron ustedes reunidos: perso 
nal investigador, etcétera, y sociólogos, lo cual, con todos 
los respetos para los sociólogos, a uno le da cierto reparo 
cuando éstos empiezan a introducirse en estos organismos; 
uno tiene sus reparos y sus dudas. Lo cierto es que apare 
ció la idea de transformar el Consejo en una empresa o en 
una sociedad anónima o en algo así. No sé exactamente el 
nombre que se le dió, y me gustaría saber cuál es la situa- 
ción de ese -digamos- movimiento que se planteó, y, s o  
bre todo, cuál es la opinión del Presidente al respecto. El 
señor Ministro tuvo ya la atención de decir clarísimamen- 
te cuál era su opinión, pero me gustaría saber cómo está 
esto desde la organización interna del Consejo. 

En cuanto a relaciones internacionales, quiero aclarar 
únicamente que eswerdad que el Consejo se está desenvol- 
viendo ahora -supongo que opinará lo mismo el doctor 
Muñoz- en un medio, en un ambiente nacional e interna- 
cional, europeo, muy distinto del que se planteaba en la dé- 
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cada de los 70, incluida la transición. Es decir, esta proyec- 
ción internacional del Consejo, que, naturalmente, hay que 
celebrar, en una parte muy importante es consecuencia de 
que toda Europa se ha abierto y se ha estructurado de una 
forma muy distinta a como estaba hace tan sólo unos años. 
Bienvenido sea. Pero me gustaría, asímismo, -y el doctor 
Muñoz lo ha expuesto con delicadeza- que se pensara tam- 
bién en el esfuerzo que todos sus antecesores, cualquiera 
que sea la fecha en que desempeñaron su cargo, hicieron 
con toda honestidad, en la mayoría de los casos, por man- 
tener y desarrollar el Consejo dentro de los medios de que 
entonces se disponía y dentro del ambiente internacional 
que se vivía. 

Gracias, doctor Muñoz. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo. 
Tiene la palabra el señor Del Pozo, en nombre del Gru- 

po Socialista. 

El señor DEL POZO Y ALVAREZ: Gracias, señor 
Presidente. 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradez- 
co la presencia y la intervención del doctor Muñoz como 
Presidente del Consejo. 

Con la mayor brevedad desearía plantearle dos cuestio- 
nes, que con el desarrollo complementario de lo que el pro 
fesor Muñoz ha comentado en relación con la mayor pre- 
sencia del Consejo en el ámbito internacional. 

Queda muy claro que la ciencia española y su principal 
organismo ejecutor, que es el Consejo, están ganando visi- 
bilidad y presencia en los ámbitos internacionales; eso es 
extraordinariamente positivo, pero la cuestión que deseo 
plantear está relacionada con el interior de nuestro país. 

En nuestro país se está impulsando una política científi- 
ca de una forma muy significativa, cuya trascendencia 
apreciaremos con una perspectiva histórica más amplia. 
No hay duda de que, además del Consejo, tienen una im- 
portancia creciente en la realización de la política científi- 
ca las Universidades, y también, gracias a la descentraliza- 
ción política de nuestro país, las Comunidades Autónomas. 

Mi pregunta va dirigida a saber cómo valora el señor Re- 
sidente del Consejo la relación que su institución tiene, tan- 
to con las Universidades, con las cuales, como es evidente, 
puede interactuar de una forma muy favorable para los in- 
tereses del conjunto de la ciencia española, como con las 
Comunidades Autónomas, e incluso con la propia descen- 
tralización interna del Consejo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE Gracias, señor Del Pozo. 
Para contestar a todas las preguntas que le han sido for- 

muladas, tiene la palabra el doctor Muñoz. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Muñoz Ruiz): 
Muchas gracias, señor Presidente. 

Más que contestar a cada pregunta, una por una, con. 
testaré a ellas en relación a los tres grandes temas que las 
mismas abordan y que han sido tocados en su mayoría por 

os intervinientes. Uno de ellos es el tema de personal, otro 
;e refiere a una cierta cualificación de lo que es la infor- 
nación en cuanto a aportar datos adicionales, y un terce- 
-0 se refiere a las relaciones. Con eso espero contestar a 
.odos los intervinientes, agradeciéndoles muy sinceramen- 
.e su contribución a través de sus preguntas a clarificar la 
?osición del Presidente del Consejo en esta comparecencia. 

En cuanto al tema del personal, tanto el señor Oliver 
:omo el señor Abril Martorell el Senador Calvo lo han men- 
ionado en sus puntos fundamentales. Por un lado, ha ha- 
i d o  una oferta clara de elaborar un informe o tomar ini- 
riativas que fueran en ayuda de esta cuestión. Yo lo agra- 
iezco muy sinceramente. Lo único que les pido es que me 
permitan que les diga -con la lógica delicadeza- que cuan- 
do se está en el seno de la Administración uno necesita te- 
ner unos ciertos condicionantes derivados precisamente de 
estar en la Administración. 

En primer lugar, todos estas preocupaciones han sido 
para nosotros una constante. Debo señalar, y es hasta de- 
mostrable, que, desde finales de 1988 -yo llegué a la Pre  
sidencia del Consejo en octubre de ese año-, esto se nos 
planteó como una total prioridad. Hemos mantenido mu- 
cha interacción con los dos Ministerios competentes en es- 
tos temas, el de Administraciones públicas y el de Econo- 
mía y Hacienda, en sus diferentes vertientes. Hemos infor- 
mado y expresado nuestras preocupaciones; hemos señala- 
do algunas de las disfunciones que he comentado breve- 
mente y hemos avanzado propuestas, pero debo confesar 
que, aunque la actitud siempre es enormemente positiva, 
porque las relaciones y los contactos han sido constantes, 
hay siempre una cierta inercia en la Administración, en lo 
que se refiere a afrontar ideas que puedan ser algo 
innovadoras. 

Entre tanto, se produjo una circunstancia que derivó en 
un conflicto. En el Consejo se acusó incluso a su Presiden- 
te de no querer que el personal científico del Consejo, el 
personal investigador, al que luego me referiré, tuviera un 
tratemiento parecido al de la universidad en cuanto a los 
incentivos por evaluación. Pero ese no era el caso. El Pre- 
sidente estaba dispuesto a mejorar; lo que quería el Presi- 
dente es que hubiera una definición de por dónde tenía- 
mos que ir. La apuesta del Ministro de Educación, de su 
actual titular, y la del Secretario de Estado fueron claras. 
Querían que el Consejo tuviera el mismo tratamiento en 
cuanto a su personal científico, y esto es lo que se ha con- 
seguido. De tal forma, que en este momento ya tenemos 
una situación positiva, pero que, a su vez, crea la necesi- 
dad de una reflexión adicional, que también hemos hecho. 

Lo que puedo decir es que en este momento tenemos 
un informe y una propuesta que hemos sometido a Minis- 
tro de Educación y al Secretario de Estado para hacerlos 
llegar a los Ministerios competentes, con lo que no digo 
que resolvamos el cien por cien de las cuestiones, pero con 
lo que podemos afrontar una solución. Es posible que eso 
provoque reacciones en alguien pensando que estamos de 
nuevo tratando de separar colectivos, pero no es así. Con 
ello simplificaríamos y crearíamos una verdadera carrera 
para el científico y el personal de apoyo. Esta sería la no- 
vedad, crear una carrera para ese personal de apoyo. Es- 
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peramos que este esfuerzo, que esta voluntad innovadora, 
pueda ser plasmada en una reglamentación. 

En cualquier caso, y simplemente por razones de corte- 
sía administrativa, que todos sus señorías entenderán, no 
podemos todavía hacerlo llegar, pero, en cualquier caso, 
está ya en manos de los máximos responsables del Minis 
terio, y espero que esté pronto en manos de los responsa- 
bles de los Ministerios de Administraciones Públicas y de 
Economía. 

Esto me da pie para contestar a la pregunta del Senador 
Calvo, respecto a ese movimiento referido a la sociedad e* 
tatal. Nosotros no descansamos y tratamos de plantear t e  
dos estos problemas a los colectivos, personas o entidades 
que quieran conocer y prestan atención a esta problemá- 
tica. Concretamente, un Instituto universitario de la Uni- 
versidad autónoma fue conocedor de estos problemas, y 
como dicho Insituto trabaja en sociología sobre las nuevas 
tecnologías, consideró que quería hacer un debate de ca- 
rácter académico y administrativo sobre esta cuestión. La 
propuesta de sociedad estatal, que no sociedad anónima ni 
sociedad de otra naturaleza, permitiría resolver problemas 
de personal por una vía mucho más directa, sin tener que 
acudir a este mecanismo del que estoy hablando y al que, 
mientras tengamos la ordenación que tenemos hoy en día, 
hemos de acudir. Hemos de tener una Ley, como la Ley 
30, aunque haya excepciones. Sociedad estatal es Televisión 
Española y algún otro ente. Esto permite que haya perso 
nas que puedan dejar de estar activas y que reciban su sa- 
lario, pero no incentivos, por ejemplo. Por ahí surgió esa 
idea; en un principio, es difícil de asimilar, pero va dirigi- 
da a arreglar los temas de personal. L a  posición del Presi- 
dente no ha sido ni en favor, ni en contra, sino la de inten- 
tar encontrar soluciones que permitan abordar los temas 
de personal y poner la imaginación a su máximo servicio. 

En la intervención reciente del Ministro en esta Cámara, 
a petición del Senador Calvo, fue muy claro, cuando dijo: 
sociedad esta tal, no. Pienso que al Ministro le gustaría que 
hubiera mecanismos de engarce con la Universidad; por 
ahí va a su filosofía, aunque esto cree algún problema. 

Nosotros no hemos estado ni a favor ni en contra. H e  
mos creído que era bueno que la gente pensara que sacie- 
dad estatal no significa sociedad ni empresa; es un trata- 
miento de personal mucho más flexible e imaginativo que, 
evidentemente, no iba a aceptar -y perdón si esto puede 
ser una afirmación demasiado dura- el Ministerio de Eco 
nomía y Hacienda porque sería la tentación de muchos or- 
ganismos, ya que se superan abarreras por otra cuestión. 

Quiero hacer una pequeña mención con respecto a los 
sociólogos. Yo no soy sociólogo, pero tengo un alto respeto 
por los sociólogos y he participado en algunas iniciativas 
recientes como la convocatoria del Primer Ministro fran- 
cés Rocard, precisamente para abordar los temas del d e  
sarrollo e investigación, que ha tratado de congregar con- 
juntamente a científicos experimentales y sociólogos. Los 
científicos experimentales franceses tenían la misma acti- 
tud del profesor Calvo y eran un poco renuentes a esa mez- 
cla. Yo, al contrario, la defendí y hablé con mis colegas fran- 
ceses y creo que al final al situación era satisfactoria. 

Creo que debemos intentar combinar esas disciplinas y 

- 

:sos intereses porque también nos pueden ayudar a defi- 
iir y analizar los problemas. Es un comentario personal 
:on repecto a los sociólogos. 

Con respecto al personal, espero haber aclarado el tema 
d máximo. Tenemos la información y el análisis para que 
;e formalice con la situación que tenemos. En este momen- 
.o ya somos en cierto modo empresa. Desde la Ley de la 
3encia los organismos de administración son organismos 
:omerciales autónomos, y ese es el primer estadio de una 
:mpresa. El primero es organismo comercial autónomo, el 
;egundo no me acuerdo cuál es, y el tercero es sociedad 
:statal, que es el que permite mayor libertad, pero noso 
ros ya lo somos. Tenemos unas constricciones y podíamos 
no tenerlas, pero somos organismo comercial autónomo, 
la voluntad del Gobierno es que sigamos siéndolo y, por 
ianto, vamos a actuar con el máximo de imaginación para 
resolver los problemas. 

Se ha hablado de la idea de caulificar todos los datos 
que hemos dado. Por descontado, el Consejo, en términos 
xantitativos, tiene un personal científico del 8 ó 10 por 
ciento. Habrán asistido ya a comparecencias del Secreta- 
rio General del Plan o habrán visto el informe mismo del 
Plan Nacional. Tenemos 20.000 investigadores a jornada 
completa, el Consejo tiene 1.800 de esos 20.000 porque e s  
tán a jornada completa, que es un 8 Ó 10 por ciento. Es d e  
cir, que el presupuesto está acumulado en la cuantifica- 
ción que se hacía, que es perfectamente correcta porque 
es ese 8 o 10 por ciento. 

En términos de cualifiación, sí me gustaría señalar que 
en los datos que he dado, que eran cuantitativos -y la pre 
gunta me ha parecido muy pertinente-, hay una diferen- 
cia de elementos cualitativos para la atribución de proyec- 
tos. Hay algunos de estos proyectos que se derivan de la 
oportunidad de trabajar en áreas en las que la Comunidad 
Económica Europea quiere ejercer una cuestión de dina- 
mismo o hasta de una cierta figura de retorno como, por 
ejemplo, los proyectos que tienen que ver con el carbón y 
el acero. Pero en los proyectos que tienen que ver con la 
ciencia, desde la básica hasta la aplicada, no imperan los 
criterios de justo retorno; muy al contrario, imperan los cri- 
terios de competitividad. Se compite, con todos los matiees 
que la competitividad lleva, en cualquier sector. Siempre 
hay factores que ayudan o que no ayudan, pero indiscuti- 
blemente es necesario y fundamental tener una calidad, y 
esa calidad tiene que ser presentada. Una mala presenta- 
ción de un proyecto lleva a su anulación. Es decir, hay que 
presentar bien la calidad y además hay que competir. 

Los datos de algunas de las áreas como, por ejemplo, la 
de tecnología de alimentos son un reflejo claro del poten- 
cial científico que tienen, porque también habrán oído mu- 
chas veces sus señorías decir al Ministro o al Secretario de 
Estado o al Secretario General del Plan que en lo que es 
el concierto internacional de la producción científica y su 
repercusión en revistas internacionales vamos mejorando 
nuestra posición y tenemos áreas, como la biología mole- 
cular, la bioquímica o la física teórica, en las que estamos 
en una posición muy alta, incluso superando a Italia en al- 
gunas de ellas, en octavo o séptimo lugar, mientras que en 
la media -y hemos aumentado sensiblemente en los últi- 
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mos años- estamos en el lugar duodécimo o decimoterce- 
ro. Y también se refleja en ello. En este sentido, no hay sim- 
plemente una política de reparto, una política de compen- 
saciones, una política de competitividad. 

Preguntaban qué es lo que representa el valor medio y, 
además, el Senador Oliver cómo compararía estos retornos 
con los de otros países. Yo no puedo hablar tanto de ello 
porque yo estoy en este momento en la dinámica del Con- 
sejo Superior. Lo que sí quiero señalar es que creo que el 
Consejo está compitiendo razonablemente bien con cual- 
quier organismo que se tome como ejemplo, incluso con 
la mejor organización europea, evidentemente mejor en 
aquellas áreas en las que es más fuerte, y luego comentaré 
la diversidad, sobre la que también se preguntaba. Se está 
compitiendo razonablemente y se están obteniendo unos 
recursos que indiscutiblemente son un buen parámetro de 
la medida de la actividad del organismo no ya sólo en tér- 
minos cuantitativos, sino en términos de cualificación de 
la actividad. A su vez, esto nos pone de relieve por dónde 
tenemos que ir si queremos seguir manteniendo competi- 
tividad y calidad probablemente hay que seguir fomentan- 
do y desarrollando más unas determinadas áreas que otras, 
lo que evidentemente no es fácil porque la resistencia es 
muy grande. Para que el Consejo apueste ahora por algún 
área, como estamos intentando hacer, hay que discutir con 
la Comunidad científica, con los órganos colegiados, y hay 
que discutir a veces también con los sindicatos, que entien- 
den menos porque tienen otros parámetros y otras ideas 
para actuar. 
Yo creo que toda esta iniciativa y esta dinámica nos lle- 

va a concluir que podemos ir priorizando, aunque el Con- 
sejo probablemente ha de mantener esta cierta diversidad 
mientras no haya otras circunstancias muy especiales. De 
todas formas, creo que los datos revelan que tenemos una 
especialización dentro de la diversidad. El Consejo no cul- 
tiva nada en energía; está la antigua junta, actual Ciemat, 
que desarrolla investigación básica que tiene que ver con 
algunos aspectos de energía, fundamentalmente en contac- 
to con empresas, pero no es una de sus competencias. El 
Consejo no tiene actividad en el sector espacio, salvo en 
aquellas áreas en las que el Consejo es fuerte -y he men- 
cionado la creación de la empresa Teledetección Antenas, 
donde es muy fuerte-, pero no actuamos casi nada en sec- 
tores espaciales, que más bien competen a otro organismo 
público o que competen a empresas. Estamos en áreas de 
gran impacto industrial y desarrollo, fomentando investi- 
gación básica o un determinado sector en el que incidimos. 
Y, dentro de esta diversidad, está claro que el Consejo es 
muy fuerte en biología y en biomedicina, en materiales, en 
tecnología de alimentos, sector en el que constituye prác. 
ticamente el único potencial. Precisamente ahora -con ello 
estoy también contestando, aunque luego explicaré más en 
las preguntas-, en relación con la universidad, para la ob 
tención de los nuevos títulos sobre tecnología de alimentos 
el Consejo está siendo una novia envidiada, está siendo lla. 
mado a participar en la elaboración y en el desarrollo de 
estas nuevas licenciaturas: en Madrid, la Universidad Com, 
plutense y la Politécnica conjuntamente con el Consejo; en 
Valencia, las dos Universidades, la de Valencia y la Politéc 

iica disputándose al Consejo para la licenciatura de Tec- 
iología de Alimentos. Está claro que todo esto es una PO 
encia del Consejo y es fruto de iniciativas muy buenas que 
levó en su momento un presidente del Consejo, Primo Yú- 
era, y que han cristalizado en esta potencia. Yo creo que 
iay, insisto, una cualificación y un reflejo claro de esta ca- 
idad y la diversidad modulada en función de estas ca- 
acterísticas. 
Terminaría con respecto a las preguntas de relación con 

a Universidad y con comunidades autónomas. Con la Uni- 
rersidad -tranquilícese, Senador Calvo- creo que hemos 
uperado muchas de las viejas reticencias. En estos momen- 
os, la actividad del Consejo está ligada en casi la tercera 
)arte a la relación con la Universidad. Estamos tratando 
le crear nueva infraestructura y hemos de crecer, Sena- 
ior del Pozo, como he dicho muchas veces, ubicando nues- 
ros centros en los campos universitarios. El Consejo no 
mede crecer como una isla independiente. Con la Com- 
dutense se han reanudado unas relaciones que estuvieron 
'otas por reticencias -y a ello se ha referido probablemen- 
e su señoría-, de tal modo que concretamente uno de los 
:entros de excelencia dentro de la Institución del Centro 
ie Investigaciones Biológicas va a trasladar su sede -por- 
lue ya estaba en situación de crisis- desde Velázquez al 
Zampus de la Complutense. 

Ya tenemos la parcela y la designación y espero que a 
x-incipios de 1993 puedan ver un nuevo centro instalado 
:n el (carnpusn de la Complutense. Acabamos de plantear 
a posibilidad de un centro donde la Física aplicada del 
Zonsejo conecte con la Universidad Politécnica y la Com- 
dutense. 

Con las universidades andaluzas es absolutamente fan- 
Lástico el desarrollo, con las universidades catalanas igual- 
nente. 

Ayer mismo, en un Pleno del Consejo de Universidades, 
tenía que contener el impulso de los rectores de las uni- 
versidades catalanas pidiendo colaboración con el Conse- 
10. Con Valencia, igualmente; con la Universidad Politécni- 
:a de Valencia, una nueva Universidad muy activa, acaba- 
mos de instalar un centro que está siendo modélico en 
áreas a las que sus señorías se sentirán próximos, como la 
de Tecnología Química, en la que el impacto científico y 
el impacto social y económico están siendo considerables. 

Con las universidades en general es, insisto, en estos m o  
rnentos una de las grandes áreas y, en el mismo sentido, 
con las Comunidades Autónomas. 

El consejo -y creo que se ha entendido y es la posición 
del Gobierno- es un ente estatal y quiere, en cualquier 
caso, contribuir a la construcción del Estado globalmente 
y está volcándose, dentro de sus posibilidades, en la cola- 
boración con las Comunidades Autónomas. 

Quien les habla ha mantenido contactos con todos los 
Presidentes de las Comunidades Autónomas, que han acep 
tado esa oferta -aun reconociendo la molestia de quien la 
pedía-, y si se ha hecho ha sido, fundamentalmente, para 
superar los problemas de competencias entre los diferen- 
tes departamentos que hay en todas las administraciones. 
Esa ha sido una primera aproximación. 

Hemos tenido entrevistas que han ayudado, fundamen- 
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talmente, a lanzar y a relanzar el tema, aunque en el caso 
de Cataluña no ha sido con el Presidente de la Generalitat, 
pero ha sido con su Conseller de Educación, señor Lapor- 
te, y hemos conseguido creo, superar viejas tensiones 
-planteo el caso de Cataluña como ejemplo-, para llegar 
a la idea de cómo podemos colaborar, y esas han sido las 
últimas declaraciones de hace pocos meses, para fomentar 
el desarrollo de la investigación biomédica, que cuantitati- 
vamente no tiene la contraparte de lo que por la calidad 
de la investigación debe tener esa Comunidad Autónoma; 
algo sobre polímeros, ciencias sociales y humanas, igual- 
mente. Incluso, he pedido desde hace tiempo una entrevis- 
ta con el Presidente de la Comunidad de Galicia, don Ma- 
nuel Fraga, que me la ha concedido, pero que por mor de 
problemas de calendario no se ha podido celebrar, y eso 
ha ralentizado un poco el contacto con Galicia, pero nos 
vamos a reunir el día 6 de este mes para procurar contri- 
buir a un desarrollo racional, en el que vamos a intentar 
conseguir que para aquello que tenga necesidad del impul- 
so local y autonómico el Consejo sea un vehículo, y que el 
Consejo ayude al desarrollo de las diferentes Comunidades 
en aquello en que pueda contribuir. 

No sé si me he extendido mucho, señor Presidente, pero 
creo que las preguntas merecían que yo tratara de hacer 
un esfuerzo para contestar al máximo. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz. 
Creo que la respuesta del señor Muñoz habrá sido suficien- 
te para enriquecer el conocimiento en relación a las pro 
guntas formuladas. 

Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, no 
sin antes agradecer de nuevo la atención del señor Muñoz 
por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas 
gracias. 

- DE DON JOSE FRANCISCO LICEAGA ESQUISA- 
BEL, DEL CENTRO DE INVESTIGACION INAS 
MET 

- DE DON JAVIER BERASATEGUI ARRIETA, DE 
TRATAMIENTOS TERMICOS TIT, S.A. 

- DE DON ENRIQUE MUNDUATE DIEZ, DE TRA- 
TAMIENTOS TERMICOS TlT, S.A. 

El señor PRESIDENTE: Se encuentran con nosotros, 
por una parte, don José Francisco Liceaga Esquisabel, del 
Centro de Investigación INASMET don Javier Berasategui, 
Representante de la Empresa Tratamientos Térmicos T.T.T., 
S.A., al que acompaña, a su vez, don Enrique Munduate. 
Ambos se encuentran aquí a instancias del Grupo Parla- 
mentario Popular, con el propósito de ilustrar a sus seno 
rías no solamente sobre aquellas partes de la investigación 
que puedan merecer especial interés, sino que de forma es  
pecial, y por eso me dirijo a nuestros invitados, para cono 
cer su opinión acerca del funcionamiento del Plan Nacio 
nal de Investigación y Tecnología, sobre todo en lo que hace 
referencia a las relaciones entre la Administración, centros 

le investigación y las empresas, puesto que esta Comisión 
iene como propósito fundamental ver si hay disfunciones 
:n ese sentido, con el próposito no solamente de denun- 
iarlas, sino para tratar de buscar mecanismos capaces de 
iubsanarlas. 

Señor Calvo, idesea usted intervenir para introducir las 
‘azones por las que ha solicitado su comparecencia y para 
iacer algunas preguntas concretas a las personas que es- 
án con nosotros en calidad de invitados o, por lo contra- 
-io, preferiría ceder la palabra a ellos mismos en razón de 
os criterios expuestos por la presidencia? 

El señor CALVO CALVO: Podría pasar directamente a 
:scuchar a los comparecientes. Pero sí tengo que decir 
algo, sencillamente es agradecerles que hayan respondido 

la invitación de la Comisión. Supongo que el señor Pre- 
sidente habrá aclarado lo que esperamos de su compare 
zencia. No se trata de un congreso científico, sino de ha- 
blar a unas personas que están comprometidas con un se- 
guimiento del Plan Nacional de Investigación y nos gusta- 
ría tener todos los elementos de juicio suficientes para ha- 
zer ese seguimiento lo mejor posible. 

El señor PRESIDENTE: Por parte de la presidencia 
sólo existe el propósito de darle a usted un derecho que le 
corresponde por haber tenido la iniciativa de solicitar la 
comparecencia de nuestros invitados. 

¿Alguno de ustedes tiene interés en comenzar? Si les pa- 
rece, en caso contrario, podríamos preguntar a don José 
Francisco Liceaga. 

Tal como decíamos antes, nuestro interés era doble: Por 
una parte, conocer sus impresiones sobre el funcionamien- 
to del Plan de Investigación y Tecnología, es decir, las rela- 
ciones que el Centro de Investigación tiene con la Admi- 
nistración, la fluidez y las dificultades en este tipo de rela- 
ciones, así como las ideas que puede usted aportar en r e  
lación con una posible mejora. Por otra parte, nos gustaría 
tener una idea, para principiantes, como es lógico, sobre 
las características y la naturaleza de la investigación que 
se está llevando a cabo y los efectos que puede tener desde 
el punto de vista económico y científico. 

El señor Liceaga tiene la palabra. 

El señor LICEAGA ESQUISABEL (Del Centro de Inves- 
tigación INASMET): Muchas gracias. 

El INASMET es un centro de investigación privado. Por 
tanto, actúa por su contratación de las empresas. El do 
sarrollo concreto de la captación de proyectos se hace m e  
diante la propuesta a empresas o sectores de ideas que pue- 
den ser realmente interesantes con vistas a una futura in- 
dustrialización. En este sentido, nuestras relaciones con la 
Administración son fluidas en la medida en que es el so- 
porte financiero que tienen nuestras empresas para que 
los proyectos de investigación que les proponemos puedan 
ser financiados. Nosotros, al ser un centro de investigación 
privado, no tenemos una ayuda directa de la Administra- 
ción en nuestros trabajos, sino que todo nuestro soporte fi- 
nanciero y económico viene a través de los presupuestos 
de nuestros proyectos imputados a las empresas, a las que 
desarrollamos los trabajos de investigación. 
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En el año 1988, cuando se inició el Plan Nacional, y con- 
cretamente el Programa Nacional de Nuevos Materiales, 
nos encontramos con dos o tres años de cierto avance en 
las líneas que había establecido el programa de Nuevos Ma- 
teriales, puesto que se creó esta división, donde yo tengo 
la responsabilidad en INASMET, en el año 1985 con tres de- 
partamentos: uno de cerámicas, otro de composites y otro 
de tecnología de superficies. En el año 1988, vimos que 
nuestro juego en el Programa Nacional podría ser impor- 
tante y a continuación nos dedicamos a captar o a propo- 
ner ideas a las empresas dentro del marco del Programa 
Nacional de Nuevos Materiales, ideas que pueden ser inte- 
resantes, como es el caso de la empresa que aquí tenemos, 
que, desde una idea financiada o introducida dentro del 
Programa Nacional de Nuevos Materiales, ha dado como 
colofón final la industrialización, con una inversión impor- 
tante por parte de la empresa, para materializar el desarro 
110 de la investigación efectuada. 

Sí tengo que decir que nuestro Programa Nacional de 
Nuevos Materiales tenía un fuerte mimetismo con los pro 
gramas europeos de materiales, como son el EURAN, el 
PRAI, etcétera, y sí encontramos algunos inconvenientes re- 
lacionados con la industria real que teníamos aquí en este 
país. Es decir, que los programas europeos tienen un mar- 
co de relación con empresas de Alemania, Inglaterra, Fran- 
cia, etcétera, y a veces no hay correspondencia clara entre 
los contenidos del Programa Nacional o los intereses que 
puede tener España y lo que aparece como prioritario en 
los programas europeos. Sin embargo, el Ministerio de In- 
dustria ha abordado en el año 1991, a través de lo que lla- 
ma el PAT o el PATi, Programa de Actuación Tecnológica 
Industrial, la incorporación a estos programas, no tanto de 
nuevos materiales, sino cambiando quizá el concepto de 
materiales avanzados, e introduciendo materiales más clá- 
sicos en nuestro entorno, pero necesitamos también de un 
fuerte apoyo en investigación y desarrollo. 

Podemos decir que, por ejemplo, en el año 1989 tuvimos 
una reunión en el CDTi con una empresa de Beasaín, con% 
tructora de ferrocarriles CAP, que quería desarrollar un 
proyecto de investigación de aplicación de aceros microa- 
leados que, dentro de los aceros conocidos y clásicos, es un 
grupo de aceros de una cierta innovación, de una relación 
coste-propiedades bastante favorable, etcétera. Y, debido a 
la rigidez o al marco inamovible del Programa Nacional de 
Nuevos Materiales, este proyecto no se pudo llevar a cabo. 
Como este hay bastantes casos en los cuales el Programa 
Nacional de Nuevos Materiales planteaba un marco exage- 
radamente estrecho respecto de las necesidades que mu- 
chas empresas podían llegar a tener. 

Sin embargo, este tema parece que se ha resuelto, o al 
menos ahora tenemos que decir que el PAT, el Programa 
de Actuación Tecnológica del Ministerio de Industria rece 
ge, y con bastante fidelidad, las necesidades de diversos sec- 
tores de la industria española, sectores tradicionales como 
el de la siderurgia, refractarios, porcelanas sectores que son 
de un acusado protagonismo en ciertas regiones geográfi- 
cas y que sí es cierto que en otros países se está haciendo 
un esfuerzo importante en esa línea. Con lo cual, yo creo 
que el Programa Nacional de Nuevos Materiales cumple 

Iien las expectativas de ciertos sectores españoles de van- 
yardia, industria aeronáutica, industria de cerámicas 
tvanzadas, etcétera. Y debe ser igual corregido o ampliado 
iacia sectores en los cuales también la innovación y el em- 
)leo de dineros públicos resulta absolutamente imprescin- 
lible para hacer una investigación, o por lo menos colo 
:ar esos sectores en una situación de competitividad más 
nteresante. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Liceaga. 
Señor Berasategui, itendría usted que añadir alguna cosa 

qespecto a estas palabras, complementar o en todo caso, si 
es parece, incluso, contradecir alguno de los aspectos in- 
iicados? Está en su derecho. 

El seíior BERASATEGUI ARRIETA (De la empresa 
iTT, S. A.): Yo simplemente asumo lo que el señor Liceaga 
la comentado en este terreno. Pero nosotros, ya que so- 
nos en realidad una empresa de servicios, podríamos con- 
jnuar un poco con lo que hemos hecho en este terreno. 

El señor PRESIDENTE: Naturalmente. Después, con 
as preguntas más concretas de los sñores Diputados y Se- 
iadores vamos a enriquecer más su comparecencia. 

El señor BERASATEGUI ARRIETA (De la TIT, S.A.): 
La Empresa de Tratamientos Térmicos, TIT, ubicada en 
Vergara, funciona desde hace treinta años y se ha dedica- 
30 normalmente a lo que su nombre indica, a los tratamie- 
tos clásicos de temple, cementación y nintrovación, tanto 
:n hornos de atmósfera controlada como de alto vacío. Ha 
sido una empresa que ha procurado siempre estar en la 
vanguardia de la tecnología. Por los años 1987-88 se plan- 
teó la necesidad de ir cubriendo el campo de los tratamien- 
tos superficiales como complemento a la labor que estába- 
mos desarrollando, pero dentro del campo de los trata- 
mientos superficiales de alb o de cierta tecnología. Empe- 
zamos a funcionar con temas de nitruración, de níquel quí- 
mico y en ese momento, en el año 1988, se planteó el tema 
de la proyección térmica por plasma, que es el objeto de 
este proyecto, que es una deposición de materiales metal- 
cerámicos por plasma. En aquel momento, en España, ha- . 
bía un equipo a este nivel en la empresa aeronáutica de 
íberia y se veían perspectivas muy importantes para com- 
plementar trabajos de este tipo. Ello motivó que nos pusié- 
ramos en contacto con el Centro de Investigación INAS 
MET y, a través de ellos, se consiguió que el proyecto se 110 
vara acabo, por su puesto, con las ayudas de la Ad- 
ministración. 

Si ustedes quieren, mi compañero, Enrique Munduate, 
podría hacer un pequeño análisis de lo que representa el 
proyecto. 

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Mun- 
duate. 

El señor MUNDUATE DIEZ (De la empresa de Trata- 
mientos Térmicos TIT, S. A.) Este proyecto trataba en rea- 
lidad de implantar de alguna forma en España, en lo que 
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es el sector de subcontratación, los revestimientos cerámi- 
cos de un cierto espesor. El proyecto ha permitido a la em- 
presa desarrollar este tipo de recubrimientos, ofrecerlos al 
mercado con una serie de garantías de calidad y formar 
un equipo de personas dentro de la empresa, dentro de lo 
que es una unidad de 1 + D, que en el futuro puede ir asu- 
miendo nuevos desarrollos que se puedan plantear a par- 
tir de esta técnica, que ya consideramos que tenemos un 
poco dominada en algunos aspectos, y poner en marcha 
una planta piloto que puede servir a las empresas de nues- 
tro entorno. 

Hemos de decir que en determinados aspectos hemos ob  
tenido unos resultados que eran los apetecibles; hemos con- 
seguido resolver determinados problemas dificultosos con 
los que se encontraban estas empresas. Pero también hay 
que señalar que nos encontramos con ciertas dificultades 
en cuanto a que el empresario o las empresas de nuestro 
entorno no conocen este tipo de técnicas, a pesar del es- 
fuerzo comercial que nosotros estamos desarrollando. 

Finalizaré diciendo que este proyecto ha abierto otros 
campos dentro de esta misma técnica. Supuesto que ya d o  
minamos de alguna forma las bases, este mismo año he- 
mos emprendido el desarrollo de otro proyecto en cuanto 
a materiales biocompatibles sobre prótesis, que se realiza- 
rá en la misma planta piloto a la que dio lugar este pro 
yecto. Y otro de los campos en el cual tenemos gran inte- 
rés en introducirnos es el tema aeronáutico, y ahí se están 
realizando también esfuerzos, pero hasta el momento en- 
contramos ciertas dificultades en estos temas. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mun- 
duate. ¿Algunos de sus señorías quieren intervenir? (Pau- 
sa.) El señor Abril Martorell tiene la palabra. 

El señor ABRIL MARTORELL Muchas gracias por la 
presencia de los señores representantes de INASMET y de 
la Empresa de Tratamientos Térmicos Riza, S.A. 

Yo creo que es sumamente interesante este contacto con 
la realidad y nunca se les agradecerá lo suficiente. Yo com- 
prendo que el hablar para personas que no estamos fami- 
liarizados con estos temas es difícil, por tanto, comprendo 
que las expresiones a su vez sean difíciles de captar. 

Lo que quería hacer son unas preguntas en el sentido 
siguiente. Yo entiendo que esto es una tecnología aplicada. 
Aquí más que una investigación supongo que estamos ha- 
blando de un desarrollo o de unas aplicaciones. Me figuro 
que son técnicas que en el caso de los países avanzados es  
tán absolutamente en marcha y supongo que aquí de lo 
que se trata es de estar a la altura de esas tecnologías que 
están siendo requeridas en general. Por lo que acabo de es- 
cuchar, es una empresa de servicios que trata de proveer 
de ese servicio a terceros, luego son los usuarios de estos 
los que tienen que sentir esta necesidad. Es decir, me figu 
ro que esta aplicación proviene a su vez de una demanda 
que depende de que los productos de esas otras empresas 
lleguen a un nivel de evolución que requiera estas aplica. 
ciones superficiales, estas deposiciones o estas estructuras 
en las superficies de los materiales; me figuro que es de la 
que estamos hablando. 

Por lo dicho, me gustaría que me explicaran lo siguien- 
e: en qué sentido esto no es, como tantas otras cosas, ad- 
pirible directamente pagando, en qué sentido está rela- 
:ionado con los materiales de base a los que se aplica o 
:on los procesos o los productos de base que si son autó- 
iomos, por así decirlo, en España, naturalmente no pue- 
len pedir simplemente aplicación superficial, sino que de 
ilguna manera tienen que sacarla ellos mismos adelante. 
1 sea, ¿de dónde proviene el requisito? ¿De dónde provie- 
ie la no aplicación tan natural que hay en toda la prensa 
ioy en día de compra de tecnología? iDe dónde procede, 
:n definitiva, su requisito y su integración con un desarro 
lo tecnológico o específico? 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abril 

El señor Calvo tiene la palabra. 
Vlartorell. 

El señor CALVO CALVO: Muchas gracias, señor Pre- 
;idente. 

Señor Liceaga, usted comparece como responsable de la 
nvestigación en el Centro, así lo he entendido por sus pa- 
abras. Mi pregunta es: con respecto a este tema concreto 
le posición de materiales metalcerámicos, ¿cuánto tiempo 
levan ustedes trabajando en él, dentro del apoyo económi- 
:o, de la subvención recibida, y en contacto con el conve- 
nio de la empresa? Y si los trabajos han terminado o si pien- 
jan continuarlos con el mismo tipo de apoyos recibidos, y 
si por parte de la Empresa de Tratamientos Térmicos Riza 
je van a continuar estos trabajos. Naturalmente, cabe su- 
poner que a ustedes se les han abierto multitud de posibi- 
lidades que querrán desarrollar. 

Por otra parte, me gustaría que pudiera decirnos con al- 
guna precisión en qué medida han contribuido a la mejo 
ra de la producción, por parte de Tratamientos Térmicos, 
las investigaciones realizadas, que supongo que también 
tendrán un carácter básico. 

El representante de la empresa Tratamientos Térmicos, 
ha hablado -si le he entendido bien- de que, ocasión de 
este programa que han realizado con INASMET, hay ya un 
equipo de investigación y desarrollo en la empresa, con 
una planta piloto que supongo que ya estará trabajando. 
Me gustaría conocer el número de personas, y su cualidad, 
de ese equipo de investigación y desarrollo, es decir, cuán- 
tos técnicos hay, su nivel, desde cuándo están trabajando, 
y si realmente creen ustedes que esta labor se va a in- 
terrumpir o, por el contrario, va a continuar necesitando 
la participación de INASMET en sus actividades de nuevas 
tecnologías. 

Nada más. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calvo. 
Tiene la palabra el señor del Pozo. 

El señor DEL POZO 1 ALVAREZ: Gracias, señor Pre- 
sidente. 

Una de las preocupaciones que ha manifestado reitera- 
damente esta Comisión a lo largo de sus pocos años, pero 



- 233 - 
CORTES GENERALES 30 DE ABRIL DE 1991.-Nú~. 10 

ya intensos, de trabajo ha sido la de la buena comunica- 
ción que debe haber entre los centros de investigación, so 
bre todo de investigación fundamental, y las empresas que 
puedan desarrollar esos proyectos y aplicarlos a la pro 
ducción. 

Mi pregunta va precisamente en esa dirección, es decir, 
quisiera saber si los comparecientes pueden dar alguna 
precisión -aunque no hace falta que sea con gran detalle- 
sobre su relación con los grandes organismos de investiga- 
ción públicos, como pueden ser el propio Consejo Supe- 
rior de Investigaciones Científicas o las universidades, si 
han tenido algún contacto con una institución que se creó 
precisamente por impulso de esta Comisión: las oficinas de 
transferencia de los resultados de la investigación, y qué va- 
loración hacen de las relaciones entre la empresa y los or- 
ganismos públicos de investigación. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Del 
Pozo. 

Quisiera hacer una pequeña reflexión. Me ha parecido 
entender de sus palabras, señor Liceaga, que la mayor par- 
te de la investigación que están llevando a cabo práctica- 
mente es de aplicación inmediata en el ámbito industrial, 
al tratarse, sobre todo, de recubrimientos. 

El señor LICEAGA ESQUISABEL (Del INASMET): En 
este caso sí, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Lo digo, porque como me ha 
parecido escuchar que había una cierta disfunción entre 
el propóstio del Programa Nacional y el tipo de aplicacio 
nes que han sometido a dicho Programa, tal vez lo más ra- 
zonable sería tratar este tipo de investigación desde la pers- 
pectiva del Ministerio de Industria y, por tanto, del Plan de 
Acción Tecnológica. 

No voy a hacer ningún otro comentario. Simplemente 
quiero agradecer a los comparecientes su intervención y 
rogarles que, en la medida de lo posible, den respuesta a 
las preguntas que se les han formulado. 

Tiene la palabra, señor Liceaga. 

El señor LICEAGA ESQUISABEL (Del INASMET): Gra 
cias, señor Presidente. 

El señor Abril Martorell hablaba sobre la compra de tec, 
nología, sobre por qué hacer esta investigación. Hay que te 
ner en cuenta que en este proyecto concreto la proyecciór 
térmica por plasma no es más que la herramienta que nos 
permite poner sobre la suerficie de ciertos materiales otro! 
nuevos en la forma en que consideremos, es decir, de 12 
composición y naturaleza que nosotros consideremos ade 
cuados en cada momento. Por tanto, de hecho la tecnola 
gía sí se ha importado. En nuestro caso la planta piloto quc 
tenemos en INASMET es suiza y es de Plasmatecnic, existf 
otra planta americana, y lo que hacemos es utilizar esc 
como herramienta para desarrollar nuevos materiales sa 
bre la superficie de las piezas. Se trata de la síntesis y ob 
tención «in situ» de los nuevos materiales, aunque se pa 
drían comprar cosas, pagar licencias. 

No estamos contra la importación de tecnología, sino 
,ara intentar sustituirla promoviendo acciones de investi- 
;ación y desarrollo en este país, y pensamos que este pa- 
pete no existe de hecho en el mercado. 

La segunda pregunta se refena a los apoyos que sigue 
iecesitando la empresa y así este proyecto de investigación 
ia desvinculado totalmente a la empresa del centro de in- 
restigación. Me he permitido traerles a sus señorías una lis- 
a -que figura entre la documentación que les hemos en- 
regad- de los proyectos de investigación que tenemos su- 
etos en INASMET al Programa Nacional de Nuevos Mate- 
iales, de los que este momento están en desarrollo diez. 

En uno de ellos citamos recubrimientos biocompatibles 
ie hidroxiapatita por plasma para prótesis, y concretamen- 
e tenemos un Segundo proyecto en común para el de- 
;arrollo de estos nuevos materiales sobre prótesis de cade- 
-as, mediante la tecnología de proyección térmica por plas- 
na. La investigación que nosotros proponemos es una in- 
festigación aplicada. 

Aprovechando una ponencia que tuvo lugar hace poco 
:n Madrid en un seminario sobre los nuevos materiales en 
España, decíamos que el objetivo general de un programa 
le investigación y desarrollo consistía en que los conoci- 
mientos científicos y tecnológicos se transformaran rápi- 
iamente en productos comerciales. Utilizando ese animen- 
to, la filosofía de INASMET es la de hacer propuestas a las 
Empresas. 

Más del 90 por ciento, e incluso diría que más del 95 por 
ciento, de los proyectos de investigación que desarrollamos 
son ideas que hemos propuesto, y de alguna forma hemos 
vendido, a las empresas. Estas, aun con todo su carácter in- 
novador, etcétera, se dejan arrastrar por el día a día y otros 
agentes, nosotros, tenemos que sacarles de ese día a día e 
intentar que confeccione planteamientos o estrategias a 
medio plazo. 

Con respecto al tiempo, el profesor Calvo preguntaba 
cuánto nos había durado este proyecto de investigación. La- 
forma en que abrimos las líneas en INASMET -y ésta fue 
abierta en el año 1985- se hace enviando a nuestros cien- 
tíficos e investigadores a centros de investigación extranje- 
ros para que se formen, y más tarde en INASMET se p ro  
duce la incorporación de la tecnología para trabajar. En el 
año 1985 se empezó así, concretamente con una estancia 
de aproximadamente un año de Enrique Mundote, que en 
aquel momento estaba en INASMET, al Centro de Estudios 
Nucleares de Grenoble, y posteriormente han tenido lugar 
estancias en la Escuela Técnica Superior de Aachen, en Ale 
mania y otras menores en Suiza en la propia casa de 
Plasmatecnic. 

En el año 1987-88 ya dispusimos del equipo de proyec- 
ción térmica por plasma, empezamos a desarrollar nuevos 
materiales mediante esa tecnología, y surgió la oportuni- 
dad de la colaboración con TIT, que creo que duró tres 
años, treinta y seis meses. Una vez finalizada, la transferen- 
cia de tecnología fue perfecta en este caso por un motivo: 
porque el equipo investigador que se vió involucrado en el 
desarrollo del proyecto 1 + D fue el que posteriormente se 
trasladó a la empresa y está contratado por ella; por tanto 
no forma parte del personal del INASMET, con lo cual en 
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este caso insisto en que podemos decir que la transferen- 
cia fue casi perfecta, ya que las personas que desarrolla- 
ron la investigación se encargaron posteriormente en la 
empresa de la industrialización. Esto no es bueno para un 
centro de investigación, porque se va ((desnudando)), pero 
de vez en cuando pasa. Por consiguiente, insisto una vez 
más en que creo que la transferencia tecnológica se hizo 
bien. 

En cuanto a las relaciones con el Consejo, a nosotros, 
como centro de investigación privado, nos encanta colabo- 
rar con el Consejo, con el que desarrollamos proyectos. 

Por ejemplo, tenemos uno con el Centro de nuevos ma- 
teriales anexo o relacionado con la Universidad Autónoma 
de Madrid y con el departamento de física aplicada sobre 
obtención de películas al diamante por técnicas de posi- 
ción química en fase vapor, asistido por plasma, ese es un 
proyecto que tenemos; y también es verdad que a veces en 
nuestros proyectos de investigación acudimos a centros del 
Consejo para que colaboren con nosotros en algunas ta- 
reas. Tenemos otro proyecto en el campo de las cerámicas 
avanzadas que es el desarrollo de materiales de emubita 
circonia para aplicaciones siderúrgicas, que es un material 
desarrollado por el Instituto de Cerámica y Vidrio, cuya pa- 
tente pasó a Ceratem y que ahora conjuntamente Ceraten, 
Institución de vidrio y nosotros estamos haciendo una in- 
vestigación conjunta para una empresa de Vizcaya al obje- 
to de que estos materiales puedan ser empleados en la fa- 
bricación de acero por colada continua. 

Creo de verdad que hay algunas otras colaboraciones, 
que en este momento no recuerdo, pero creo que tenemos 
algunas otras colaboraciones con el Consejo. Lo que ocurre 
es que ellos como empresa pública tienen muchas venta- 
jas. ¿Por qué?, Porque en definitiva, al ser nosotros empre- 
sa privada, tenemos unos costes y tenemos unos precios y, 
por tanto, nos obligamos también frente al mercado a te- 
ner un cierto nivel de agresividad para extraer de ese mer- 
cado las posibles iniciativas que puede haber de investiga- 
ción y desarrollo, porque vivimos de esto. En consecuen- 
cia, sí somos un centro de investigación tratelado por el Go 
bienio vasco, pero recibimos para desarrollo de proyectos 
genéricos un 16 por ciento de nuestro presupuesto, es de  
cir que el otro 84 por ciento aproximadamente -estoy ha- 
blando de cifras del año 91- hay que extraerlo de la pro 
pia industria. Ese 84 por ciento que puede ser aproxima. 
damente de 1.100 millones, porque el presupuesto de INAS 
MET es del orden de los 1.300 millones, esos 1.100 millo 
nes, más del 80 por ciento de esa cifra, viene directamente 
a través de los proyectos de investigación. De ahí que man. 
tengamos una cierta agresividad y acudamos a todas las 
fuentes posibles de financiación relacionadas con la inves. 
tigación. Por tanto, nos llevamos bien con el Ministero de 
Industria, que es nuestra obligación; nos llevamos bien con 
el CDETI con el Plan Nacional, con la CITIT y con todos los 
organismos que de alguna manera colaboran en la finan, 
ciación de los proyectos de 1 + D en este país, y con las em, 
presas, porque lógicamente pues es a ellas a las que les ven, 
demos los proyectos. 

Yo no sé si esto responde o me he ido del tema 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Liceaga 

¿Alguno de ustedes tiene algo más que añadir? (Pausa.) 

El señor BERASATEGUI ARRIETA (De Tratamientos 
&-micos lTT, S.A.): Con respecto a las preguntas que se- 
ian hecho, yo contestaría a aquélla que se refiere al equi- 
)o de 1 + D que existe dentro de nuestra empresa, dentro 
ie Tratamiento Térmico, TIT, he oído por ahí tratamien- 
os térmico Riza, que no es esta la empresa. 

El señor LICEAGA ESQUISABEL (Del Centro de Inves- 
igación INASMET): Con Riza tenemos otro proyecto de in- 
restigación que quizás aparece por ahí citado en las notas, 
lo que pasa es que se han cruzado los papeles. 

El señor BERASATEGUI ARRIETA (De Tratamientos 
i'érmicos IITT, S. A.): Con respecto a este tema yo diría que 
iosotros, aún sin saberlo, hemos tenido siempre un equi- 
JO de 1 + D porque hemos procurado estar siempre en van- 
vardia dentro de las tecnologías de tratamientos térmicos. 
Sin embargo a raíz de estas colaboraciones y de estos pro- 
lectos que venimos realizando desde el año 88 existe ya un 
lepartamento de 1 + D de la empresa, formado por dos in- 
;enieros superiores, y un elemento de formación profesio- 
nal, en FP2. El director de 1 + D de tratamientos térmicos 
ZDT es precisamente Enrique Munduate, que puede con- 
testar también a otra pregunta que se ha hecho sobre co- 
laboración de la empresa con centros de investigación de 
la universidad, etcétera. 

El señor PRESIDENTE: El señor Munduate tiene la 
palabra. 

El señor MUNDUATE DIEZ (De Tratamientos Térmi- 
cos, TIT, S. A.): Sí, nosotros dadas las buenas relaciones que 
tenemos con el Centro Tecnológico INASMET estamos en 
perfecto contacto con ellos. No obstante también mante- 
nemos algunas relaciones, por ejemplo, con la universidad 
del País Vasco, concretamente para el desarrollo del pro- 
yecto nuevo sobre recubrimientos biocompatibles. 

Otra cosa que querría mencionar es sobre la posibilidad 
de compra directa de tecnología. Según la experiencia que 
tenemos, no es directamente transferible esta tecnología 
por la compra de un producto; es necesario realizar unas 
experiencias, adquirir cierta mano sobre estos temas que 
son realmente complicados. Aunque la aplicación es a prio- 
ri básica y rápida, en la práctica esto no .resulta así, y es 
necesario un período de adaptación a estas técnicas. Y nada 
más. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Mun- 
duate. ¿Alguna de SS.  SS. desea alguna aclaración adicio- 
nal? (Pausa.) 

En este caso sólo me resta agradecer en nombre de la 
Comisión el que hayan estado con nosotros y que nos ha- 
yan informado acerca de sus actividades y desear además 
que el éxito les acompañe en su labor de investigación y, 
naturalmente, en la comercialización de sus actividades. 
Muchas gracias. (Pausa.) 
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- DE DON OVIDIO LAGUNA CASTELLANO, DEL 
INSTITUTO DE PLASTICOS Y DEL CAUCHO 

- DE DON LUIS LOPEZ MATEO, DE FERROENA- 
MEL ESPAÑOLA, S .  A. 

- DE DON EMILIO TIJERO MIQUEL, DE ERKI- 
MIA, S .  A. 

- DE DON JOSE ANTONIO COTO MUÑIZ, DE 
CRISTALERIA ESP&OLA, S .  A. 

El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión. 
Se encuentran con nosotros, en atención a la invitación 

que les formulamos desde esta Presidencia, a instancias del 
Grupo Popular, por una parte, el doctor don Ovidio Lagu- 
na, del Instituto de Plásticos y del Caucho, don Luis López 
Mateo, de Ferroenamel Española, S. A,, don Emilio Tijero, 
de Erkimia, S.  A., y don José Antonio Coto Muñiz, de Cris- 
talería Española, S.  A. 

Su presencia obedece al interés, por parte de la Comi- 
sión, de tener una idea del trabajo de investigación sobre 
el funcionamiento de los planes nacionales y muy particu- 
larmente sobre el programa de nuevos materiales. Quisié- 
ramos conocer su opinión. Quisiéramos saber si hay o no 
alguna disfunción a resaltar, porque en ese caso nosotros 
podríamos intervenir, como es lógico y como es nuestra 
obligación, para ver si es posible solucionar ese tipo de dis- 
funcionalidades. También nos gustaría tener una idea acer- 
ca de las perspectivas que ustedes ven en la investigación 
que están llevando a cabo, tanto en relación con lo que su- 
pone de investigación básica competitiva como con su in- 
cidencia en los mercados. 

Iremos dando la palabra a cada uno de ustedes. Noso 
tros no tenemos inconveniente en determinar un orden. Si 
les parece, vamos a empezar con el doctor Laguna, simple- 
mente para respetar el orden que tenemos en nuestra nota 
y que no obedece a ningún criterio especial. - 

Doctor Laguna, tiene la palabra. 

El señor LAGUNA CASTELLANO (Del Instituto de Plás- 
ticos y del Caucho): Muchas gracias, señor Presidente. 

En primer lugar, quisiera indicar que en su convocate 
ria se me han indicado tres planes y yo solamente he in- 
tervenido en el primero, en el que se refiere a nuevos 
materiales. 

El señor PRESIDENTE: No se trata de que informe s o  
bre asuntos a los que no se dedica, sino sobre su experien- 
cia particular en el ámbito de la investigación, porque eso 
es lo que a nosotros nos interesa. 

Muchas gracias. 

El señor LAGUNA CASTELLANO (Del Instituto de Plás 
ticos y del Caucho): Los nuevos materiales, como sus seño 
rías saben es uno de los campos fundamentales en la in- 
vestigación, tanto en la básica como en la desarrollada, o 
en la aplicación, dentro de las líneas mundiales de investi- 
gación. Este campo lo estamos tratando muy intensamen- 

te en sus distintos aspectos en el Instituto de Ciencia y Tec- 
nología de polímeros, como se les llama ahora en lugar de 
plásticos y caucho. Naturalmente, aparte de los trabajos 
que desarrollamos por iniciativa propia, procuramos aten- 
der todas las peticiones de las empresas interesadas en di- 
cho campo, dentro de la 1 + D de las propias empresas, para 
aportar nuestra experiencia y nuestros propios medios ma- 
teriales que, como es lógico, ellos no pueden tener una de 
estas empresas, Ferroenamel, nos propuso el estudio de la 
preparación de unos compuestos a base de material plás- 
tico polimérico, que nosotros creíamos oportuno, dentro 
de lo que se utiliza en lo que llamamos piezas o materiales 
para ingeniería, en materiales compuestos de fibra corta. 
No me refiero a los de alta prestación mecánica, como son 
los de fibra larga, que es otra cuestión. Se trataba de ver 
cómo podíamos estudiar y qué aprovechamiento podían te- 
ner las fibras que ellos obtenían, que son fibras de tipo 
cuarzo, en cuya formación se producían unos nódulos es- 
féricos ovaloides, que eran residuos que ellos no podían uti- 
lizar para los usos que en ese momento les estaban dando. 
Elegimos un material que, dentro de los plásticos ingenie- 
riles, podrá resultar muy interesante por sus característi- 
cas y, muy fundamentalmente en los últimos tiempos, por 
la bajada de precio que ha tenido, y que es el polipropile- 
no. Este material ya se está utilizando con gran amplitud 
en distintas fibras de vidrio como material reforzante para 
obtener esas características de rigidez, tenacidad, alta resis 
tencia a la temperatura, etcétera. 

En los procedimientos tecnológicos que se utilizan, tan- 
to para la obtención como para aportar determinadas ca- 
racterísticas en la interfase, etcétera, no sabíamos si en las 
fibras de cuarzo se podrían aplicar estas mismas técnicas 
y estos mismos aditivos. Hicimos un estudio paralelo del 
comportamiento del polipropileno con las fibras de vidrio 
comerciales con tratamientos específicos nuestros para r e  
solver los problemas interfaciales junto con las fibras de ce- 
rámica. Los resultados en este caso fueron satisfactorios o 
no, según se vea. Desde el punto de vista de la empresa, 
puesto que lo que quería era ver la utilización de estos re- 
siduos en un porcentaje de aprovechamiento muy alto, n o  
sotros observamos que con estos nódulos esféricos ovaloi- 
des el material no se comportaba bien y las características 
mecánicas que buscábamos no eran correctas para obje- 
tos de altas prestaciones mecánicas. Sin embargo, se obser- 
vó que, eliminando estos nódulos, la fibra de cuarzo podría 
actuar de forma competitiva con las actuales fibras de vi- 
drio, aportando incluso unas características, sobre todo des- 
de el punto de vista térmico, superiores a las que tenían 
los compuestos preparados con fibra de vidrio. 

El proceso de investigación se llevó a cabo en el Institu- 
to dentro de los plazos y acuerdos tomados y creo que la 
empresa quedó satisfecha con los resultados para posible 
aplicación de sus productos en este caso. A lo mejor, den- 
tro de su comercialización, en este momento pueden no 
ser interesantes porque tienen otros campos de aplicación 
más rentables, pero desde el punto de vista de desarrollo 
tecnológico creo que la investigación ha sido satisfactoria 
para ellos. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la pala- 
bra el señor López Mateo. 

Nos interesaría también que nos dijera porque el Doc- 
tor Laguna no lo ha explicado, si, en ese tipo de investiga- 
ciones, en sus relaciones con la Administración, con el ac- 
tual desarrollo del Plan Nacional y concretamente con todo 
el programa de nuevos materiales, encuentran alguna difi- 
cultad o, por el contrario, creen ustedes que puede haber 
algún aspecto mejorable, porque esto enriquecería el co- 
nocimiento que puedan tener al respecto los señores Dipu- 
tados y Senadores. 

El señor LOPEZ MATE0 (De Ferroenamel Española, 
S. A.) Yo pertenezco a la empresa Ferroenamel Española, 
S. A., que firmó el convenio con dos Institutos del Consejo, 
con el Instituto de Polímeros o de Química Orgánica, como 
creo que se llama ahora, porque ha cambiado el nombre, 
y con el de Cerámica y Vidrio para, como ha explicado el 
doctor Laguna, tratar de encontrar unas aplicaciones prác- 
ticas a una fibra cerámica que nosotros hemos sido los pri- 
meros en desarrollar en España y cuyo uso fundamental 
ha estado en el campo del aislamiento térmico. Es una fi- 
bra de alúmina y sílice únicamente y aguanta perfectamen- 
te los 1.400 grados de temperatura. 

Aparte de la que se vende para estos fines, quedaban una 
serie de subproductos que pensamos aplicar en materiales 
compuestos. Se firmó el acuerdo con el Consejo, repito, 
para que dos institutos colaborasen y la experiencia ha sido 
muy positiva por nuestra parte porque, como ha explica- 
do muy bien el doctor Laguna, aunque se demostró que la 
aplicación no era la más adecuada en un principio, por los 
nódulos, se vió que podían servir también en el reforza- 
miento de termoestables y que, limpia de nódulos, sí que 
podía servir, aunque era más cara y ese momento no era 
el adecuado, para el refuerzo de polipropileno o p o  
liamidas. 

Por tanto, la experiencia para nosotros ha sido muy p o  
sitiva. Encontramos, no obstante, un defecto en este tipo 
de acuerdo y es, quizá, que un acuerdo que implica inves- 
tigación es muy difícil encorsetar10 en el tiempo. Se dan 
plazos concretos de un año y en ese tiempo se pueden aca- 
bar algunos proyectos, pero otros necesitan más tiempo. Se 
ría conveniente conseguir que los acuerdos tuviesen una 
mayor flexibilidad para poder prolongarlos y prorrogarlos 
el tiempo necesario para alcanzar los objetivos que se pre  
tenden. Además, sobre la marcha, se ha visto que, a veces, 
unos objetivos secundarios luego pasaron a primarios. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Mateo. 
Tiene la palabra el señor Tijero. 

El señor TIJERO MIQUEL (De Erkimia, S.A.): Yo re- 
presento a Erkimia, que es una compañía química del Gru- 
po Ercross, que engloba las actividades de Ercross y Explo 
sivos Río Tinto en su parte química. Doy esta explicación, 
porque el programa que nos ocupa de materiales piezoe 
léctricos fue en su día iniciado por Electrometalúrgica del 
Ebro, que era una empresa del Grupo Cross. 

Dentro de los nuevos materiales, nuestro grupo está de- 

sarrollando tres temas en paralelo: cerámicas tenaces, ce- 
rámicas activas o piezoeléctricas y polimeros inorgánicos 
para la iniculación de plásticos. Concretamente, en este 
programa de cerámicas piezoeléctricas, nuestro interés era 
doble: por un lado, el desarrollo de materiales eléctrica- 
mente activos capaces de ser utilizados en ultrasonidos de 
producción de voz e imitores y, por otro, desarrollar en Es- 
paña la tecnología SolGel de preparación de cerámicas 
-que creemos que, aunque de momento tiene un presente 
más bien difícil, puede tener un buen futuro- y comparar- 
lo con las tecnologías habituales de técnica cerámica de 
preparación a partir de molienda de óxido. 

En el aspecto científico, los objetivos de Plan están sien- 
do cubiertos; nuestra colaboración con el Instituto de Ce- 
rámica y Vidrio ha sido muy positiva y estamos realmente 
satisfechos; hemos creado un equipo de investigación pro 
pio basado en la transferencia de tecnología del Instituto 
a nuestros centros de investigación de Badalona y Tres Can- 
tos y estamos ya abordando la fase de estudio de lanza- 
miento comercial que corresponde al último año del pro 
grama firmado con el CDTi. Esperamos que aquí tengamos 
alguna dificultad mayor desde el punto de vista económi- 
co que desde el científico. Sin embargo, pensamos que, al 
tratarse de un programa en el que estamos presentes en 
tres actividades, nuestro no demasiado buen futuro comer- 
cial en esto, debido a la situación del mercado español, es- 
tará compensado con otros temas que hemos desarrollado 
en colaboración con el Consejo Superior de Investigacio 
nes Científicas, y concretamente con el departamento del 
Doctor Laguna, la ignifugación de plásticos. Considerando 
el tema de nuevos materiales, la acción global de la com- 
pañía va a ser positiva tanto técnica como económicamen- 
te y creemos que quizás en lo único que la Administración 
española nos pueda ayudar será en la normalización y, en 
cierta manera, en utilizar, aunque sé que esto es dificulto- 
so, la capacidad de compra de la Administración para apo- 
yo de las nuevas tecnologías, lo que sería muy importante. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Vamos a dar la palabra al señor Coto Muñiz. 

El señor COTO MUfiIZ (De Cristalería Española, S. A.): 
Soy Antonio Coto Muñiz, de Cristalería Española, y nues- 
tro proyecto está inscrito dentro de los programas eu- 
ropeos Eureka, proyecto de gran envergadura en el que 
participan 13 de los más importantes grupos industriales 
europeos. Este proyecto está orientado a la evolución de la 
estructura del automóvil en cuanto a nuevas formas, esti- 
lo, confort, seguridad, es decir, todos sus aspectos. 

Nosotros somos un grupo vidriero y nuestra parcela en 
este proyecto está dirigida al desarrollo de nuevos acrista- 
lamientos para el automóvil. Tengo que hacer un inciso y 
decir que nosotros fabricamos el acristalamiento de tres 
de cada cuatro vehículos que se fabrican en España. 

El proyecto está dirigido desde el primer momento, t e  
niendo en cuenta todas las tendencias nuevas del autom& 
vil, a variar la superficie acristalada, que aumenta de un 4 
a un 5 por ciento anual y a disminuir el peso. Todos estos 
componentes hacen que el acristalamiento se convierta en 



CORTES GENERALES 
237 - 

30 DE ABRIL DE 1991.-Nú~. 10 

un sistema de transmisión de la radiación exterior, lo cual 
podría degradar el confort interior. Nuestro proyecto está 
orientado a la mejora del confort climático que, en defini- 
tiva, es una componente de la seguridad, con el desarrollo 
de nuevos vidrios selectivos a la radiación, de tal forma 
que, dejando pasar la cantidad de luz necesaria, trasmita 
la menor cantidad de energía solar. Por ejemplo, un acris- 
talamiento blanco, transparente, de los clásicos que se han 
puesto toda la vida para una previsión luminosa del 76 por 
ciento tiene una transmisión energética del 60 por ciento. 
Sin embargo, un acristalamiento de los que tratamos de im- 
poner en este mercado por las circunstancias de la evolu- 
ción del automóvil, bajaría la transmisión energética al 30 
o veintitantos por ciento. Disminuimos tres veces la carga 
de climatización necesaria o mejoramos el confort climá- 
tic0 del interior. 

Todo el estudio se ha hecho desde una modelización de 
las condiciones climáticas y midiendo el índide de insatis- 
facción del pasajero en función de los distintos grados de 
desconfort o inconfort del habitáculo. Después hay una se- 
rie de desarrollos del propio proceso, porque el proyecto 
de vidrios selectivos nos ha llevado a procesos diferentes 
de los actuales para su fabricación; son vidrios que trans- 
miten mal la energía, por consecuencia transmiten mal el 
calor, por consecuencia no se pueden fundir en los hor- 
nos tradicionales y nos ha conducido a un desarrollo de 
nuevos sistemas de fabricación. Todo ello con las consi- 
guientes variaciones en los procesos de transformación. 

La conclusión es que nosotros hemos construido un pro- 
totipo de ensayo que funciona a tiempo completo, con unas 
diez toneladasldía. 

En el final de esta fase del proyecto hemos conseguido 
hacer prototipos a escala real para equipar una serie de co- 
ches de los más importantes de toda Europa. En este m e  
mento estamos en la fase de presentación a los construc- 
tores de las ventajas de estos tipos de acristalamientos. 

Si quieren algún dato más, se lo podría facilitar. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, en este mo- 

Vamos a dar la palabra a los señores diputados y sena- 

El señor Abril Martorell tiene la palabra. 

mento no creo que sea necesario. 

dores que deseen intervenir. 

El señor ABRIL MARTORELL Gracias. 
Creo que está muy bien seleccionado este tema de los 

nuevos materiales o materiales avanzados, que, por toda la 
literatura que vengo leyendo hace meses, es una cuestión 
de la máxima importancia. Comprendo que es difícil expli- 
car esto a personas no especializadas. 

Yo, como profesional que he sido de la técnica de la avia- 
ción, que desarrolló muchos materiales bastantes años an- 
tes de sus aplicaciones en el resto de la industria, lo que 
quisiera es situar el tema. Una cuestión son materiales 
avanzados o nuevos materiales que, como digo, se desarro- 
llaron en el caso de la aviación en Estados Unidos. Todos 
estos materiales permanecieron relativamente identifica- 
dos. Pero, de unos años a esta parte, lo que sucede es que 
hay una especie de innovación tecnológica, de desarrollos 

o peticiones más exigidas, más selectivos y más dirigidos a 
cosas muy cuncretas. Por ejemplo, se ha descrito el apro- 
iechamiento de unos residuos que de momento no son 
aplicables comercialmente, pero que luego lo serán; ahora 
se describe una cristalería. Supongo que el hecho de pro- 
ducirlo en España y no importarlo, como tantísimas cosas, 
será por el volumen del transporte o por alguna razón que 
inducirá a buscar procesos específicos partiendo de tierras 
o materiales situados aquí y no en otro lugar, porque si no 
se importaría el producto completo. 

No conseguiré hacer la pregunta de manera inteligible, 
pero lo que quiero saber es en qué medida estas cosas hay 
que hacerlas aquí y no en otro lugar, porqué, al ser mate- 
riales tan selectivos, hay una interacción con los materia- 
les disponibles previamente y no es importable el conjun- 
to de la tecnología o del material, y hasta qué punto esto 
está a la altura de los desarrollos en otros lugares, o si es- 
tamos en la periferia, en materiales secundarios o aplica- 
ciones secundarias, donde lo sustantivo no se realiza aquí, 
como ocurrió hace una serie de años con los avances en 
los materiales de aviación que marcaron época. Si lo que 
hoy se está haciendo sostiene la comparación, debido a esta 
explicación que doy, o si realmente la explicación en mu- 
chos casos no es aplicable o está fuera de lugar. O, por el 
contrario, forma parte del proceso preexistente y de los ma- 
teriales disponibles y de las especificaciones muy selectivas 
de una petición concreta de características. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
El señor Calvo tiene la palabra. 

El señor CALVO CALVO: Gracias, señor Presidente. 
Aquí ha habido uno o varios proyectos de investigación 

que debo pensar que se han terminado o están en proceso 
de realización. Dado los centros que participan en esta in- 
vestigación, ésta se ha llevado con el rigor que correspon- 
de al prestigio de los investigadores y de los centros. Desde 
el punto de vista de la empresa, me gustaría saber hasta 
qué punto las empresas han utilizado o están pensando uti- 
lizar las conclusiones de los trabajos de investigación que 
se han realizado en estos centros. Es decir, lo que la inves- 
tigación ha aportado de conocimiento básico de un deter- 
minado proceso o de una aplicación ¿ha sido incorporado 
ya a la producción o está en fase de incorporación, o está 
rechazado porque no tiene viabilidad? Ese es el punto que 
me interesaría conocer. 

Aquí se ha hablado de plazos de investigación. Yo creo 
que tenía razón el representante de Ferroenamel cuando 
hablaba del encorsetamiento del tiempo, que es uno de los 
problemas en los trabajos de investigación. No obstante, 
también es verdad que al investigador o se le fija un plazo 
o en seguida extiende sus trabajos a otros campos, actitud 
que, además, es lógica; esto no son trabajos a plazo fijo. Ha- 
bría que contemplar esa flexibilidad del tiempo, pero den- 
tro de un orden. Por otra parte, el plazo citado me parece 
muy breve. Un año es un período muy corto. ¿Es un año 
nada más el tiempo que han trabajado en el tema, sin con- 
tar, naturalmente, la experiencia anterior?, porque, natu- 
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ralmente, en un centro de investigación se cuenta siempre 
con ese caudal y capital humano y de conocimientos que 
representan los investigadores. En este trabajo concreto, si 
ha sido sólo un año, insisto en que me parece que ha sido 
un tiempo bastante breve, por no decir demasiado. 

Sobre todo, lo que me interesa saber es en qué grado 
han sido incorporados ya los resultados de la investigación 
a la producción o están en proceso de serlo. 

Alguien de ustedes ha dicho que la empresa ya disponía 
de un equipo de investigación propia. Me gustaría saber la 
composición del equipo, los medios con que cuenta, etcé- 
tera y si eso no supone, que espero que no, la desconexión 
con los centros estatales o públicos de investigación. 

Nada más. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cal- 

Tiene la palabra el Senador del Pozo. 
vo. 

El señor DEL POZO 1 ALVAREZ: Muchas gracias, se- 
ñor Presidente y gracias también a los señores com- 
parecientes. 

Voy a formular una Única pregunta. A raíz de un infor- 
me al que ha tenido acceso este portavoz, en el que se se- 
ñala que no parece que exista todavía un retorno adecua- 
do al potencial innovador de este sector de investigación 
de los programas europeos, mi pregunta pretende intentar 
concretar esa posible deficiencia. ¿Están ustedes satisfe- 
chos de la participación, a través del programa nacional 
de nuevos materiales, en programas europeos y satisfechos 
de la financiación o ayudas que puedan recibirse de ellos? 

Muchas gracis. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Del 
Pozo. 

Vamos a reanudar otra vez las respuestas por el mismo 
orden que lo hemos hecho antes, si les parece bien. 

Tiene la palabra el señor Laguna. 

El señor LAGUNA CASTELLANO (Del Instituto de Plá- 
ticos y del Caucho): Quisiera contestar por el orden de las 
interpelaciones. 

En primer lugar, he de referirme a esa división que apun- 
té, al hablar de los materiales compuestos utilizados en el 
programa nacional, entre lo que puediera llamar altas tec- 
nologías y lo que, de una forma más humilde, pudiéramos 
denominar tecnologías de grado medio. 

Los materiales de altas tecnologías -y en España se hace 
investigación y desarrollo a este nivel sólo en empresas 
como CASA- son los aplicados, por ejemplo, en aviación o 
en técnicas aeroespaciales y, prácticamente, no importa, en- 
tre comillas, el costo o el gasto que ocasionan. Son muy ca- 
ros y están destinados a aplicaciones también supercaras. 
Sin embargo, lógicamente, en España no hay empresas que 
puedan hacer este tipo de investigación más que en casos 
muy concretos, como CASA. En general, los centros de in- 
vestigación públicos u oficiales no estamos preparados 
para hacerlas por razones obvias y que todos conocemos, 
carencia de medios y carencia de espacios. Requiere gran- 

#/ 

des instalaciones, grandes edificios y mucho personal. 
Sin embargo, están también los otros materiales com- 

puestos, como he apuntado, y que muchas veces no son 
nuevos. Por ejemplo -siento tener que utilizar términos téc- 
nicos-, para aplicaciones de piezas industriales hasta hace 
muy poco tiempo existía una serie de materiales, como son 
los poliacetales, las poliamidas, etcétera, que eran de uso 
exclusivo en estas piezas ingenieriles por sus característi- 
cas técnicas, por sus propiedades mecánicas, fundamental- 
mente. Sin embargo, se ha demostrado en las investigacio 
nes de todo el mundo que existen otros materiales más PO 
bres, porque cuestan menos, como son el polipropileno 
-que antes tenía incluso un precio relativamente caro y 
que ahora ha pegado un bajón impresionante y se ha pues- 
to muy por debajo del politileno, que era el más común- 
que, mediante desarrollos tecnológicos, se pueden conver- 
tir para sustituir a esos otros productos que son mucho 
más caros, contando con las mismas propiedades y el mis- 
mo comportamiento. 

Si nos fijamos en el caso del polipropileno, es un mate 
rial que ha bajado muchísimo y, sin embargo, se está con- 
sumiendo de una forma brutal, ya no sólo en las aplicacio 
nes que tenía antes, sino también en las más recientes, en 
sustitución de esos otros polímeros u otros compuestos de 
tecnología media, ingenieriles. 

Esa es una de las razones por la que hay que comparar 
estas últimas tecnologías. Son relativamente sencillas en el 
sentido de que cualquier investigador que lleve 30 años tra- 
bajando en esta materia, como llevo yo, con un poco de 
imaginación, aunque no tantos medios como deseáramos, 
puede llegar a desarrollar una tecnología propia para una 
empresa nacional, si bien no es lo normal, pero, en este 
caso, sí abriendo un mercado. Si además se consigue abrir 
ese mercado a partir de productos que ya está fabricando 
la empresa buscando nuevas aplicaciones, estamos crean- 
do riqueza y un nuevo desarrollo en la empresa nacional 
sin tener que gastar una peseta ni tener que pagar royal- 
ties al extranjero. 

Respecto a la interpelación -permítame que diga- de mi 
querido amigo y colega, Felipe Calvo, le diré que, efectiva- 
mente, un año es poco tiempo si se parte de cero. Pero 
como sabe muy bien, por lo menos en nuestros centros, 
los que ya tenemos una cierta edad partimos de 30 años 
de experiencia. En este caso de investigación de los poliés- 
ter, si bien un año no podemos decir que haya sido un pe- 
ríodo excesivamente amplio, sí que ha resultado suficiente 
para llegar a obtener unos resultados positivos, como creo 
que expondrá posteriormente el representante de CROSS. 

Ahora bien, debe haber flexibilidad. La verdad es que, a 
pesar de los corsés que nos pone la administración del pro  
pio Consejo en cuanto a plazos y demás, al menos por mi 
parte, creo que nunca hemos tenido problemas con la in- 
dustria, porque se puede haber acabado el contrato y, si t e  
davía queda algo que hacer, se termina y no pasa nada. Lo 
importante es la participación de los centros públicos en 
el desarrollo de las empresas y creo que eso se está 
consiguiendo. 

Nada más. Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Laguna. 
Tiene la palabra el señor López Mateo. 

El señor LOPEZ MATE0 (De Ferroenamel Española, 
S.A.): Por mi parte, contestando al Senador Abril, en pri- 
mer lugar, respecto al porqué se hace en España, le diré 
que nuestra empresa, Ferroenamel Española, es de origen 
americano, pero, en lugar de ser una empresa que tiene 
una cabeza grande en un sitio y unos tentáculos que abar- 
can todo el mundo, es una confederación de empresas. Es 
decir, nosotros en España somos empresa independiente, 
aunque económicamente dependamos de ellos, y nuestros 
planes de investigación y desarrollo son totalmente par- 
ticulares. 

En este caso, nosotros habíamos desarrollado una fibra 
cerámica que en nuestra corporación no se había logrado 
anteriormente; fuimos los primeros y no se fabrica más 
que en España Esta fibra, por sus características, se pro- 
duce a 2.200 grados y no puede tratarse como si fuera una 
fibra de vidrio normal utilizada para los refuerzos. 

Es un material que, por denominarlo de una manera sen- 
cilla, diremos que parece algodón en rama. Es difícil de tra- 
tar y el motivo del acuerdo con el Consejo fue; fundamen- 
talmente; para ver la manera de como conseguir que este 
material y los residuos que quedan del mismo se pudiesen 
introducir en una matriz polimérica, dando un material 
compuesto. 

Hacerlo en España tenía dos ventajas clarísimas: la pri- 
mera es que esta fibra se produce sólo en España y, por 
tanto, era aquí donde teníamos su origen y, la segunda, que 
tenemos también aquí una planta de materiales compues 
tos que estábamos empezando a trabajar convencional- 
mente, es decir, donde transformamos el polipropileno con 
fibra de vidrio normal. Con este plan conseguíamos dar un 
trabajo a nuestra planta que podíamos exportar después a 
otros países del mundo. Este fue el origen del porqué se 
tenía que hacer necesariamente en España. 

Respecto a lo que el Senador Calvo pregunta, le diría 
que por nuestra parte, evidentemente, el plazo resultaba 
muy corto, dado que partíamos de una fibra que no se ha- 
bía ensayado jamás y en la que, por tanto, no teníamos ex- 
periencia. Estuvimos con el Doctor Laguna. El primer pro- 
blema que detectamos fue como introducirlo de una ma- 
nera sensata en el mezclador, porque el algodón en rama 
es un poco peliagudo y éste ha sido uno de los puntos que 
nos quedaron al final sin resolver, cómo poder manejar in- 
dustrialmente esa fibra para conseguir trabajar en proce- 
sos continuos. Para ello habna que tener una cargadora o 
algo por el estilo y tendríamos que hablar con una com- 
pañía de las que cardan la lana, porque no tenemos expe- 
riencia al respecto. 

Por eso le digo que para nosotros el plazo fue corto y hu- 
biera sido deseable poderlo prolongar, no un poco, sino 
bastante más, con el fin de continuar los ensayos. En rea- 
lidad, nos quedamos a mitad de camino, viendo cómo PCF 

dímos introducirlo en otros materiales. Para iiosotrns -i n- 
sisto- el plazo ha sido realmente corto. 

Ahora bien, respecto a si ha sido interesmtt‘, diría que 
mucho porque lo que sí hemos fm-müdo h#i wliir un irquii- 

PO de investigación y desarrollo en la propia empresa de- 
dicado a estos temas. En estos momentos hay dos quími- 
cos y personal auxiliar que son los que se dedican al de- 
sarrollo de los termoplásticos compuestos, cuyo origen ha 
sido fundamentalmente este proyecto. En estos momentos 
estamos haciendo la investigación por nuestra cuenta, pero 
basada en este proyecto. 

Nada más. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López 

¿Desea usted intervenir, señor Tijero? (Asentimiento.) 
Tiene la palabra. 

Mateo. 

El señor TIJERO MIQUEL (De Erkimia, S.A.): A la pri- 
mera pregunta: ¿Por qué se hace aquí?, en nuestro Grupo 
se siguen tres ideas fundamentales al decidir un proyecto: 
una, disponer de tecnología propia, que sena el caso de los 
inífugos. Podemos considerar que Erkimia tiene una expe- 
riencia a nivel mundial en la producción, fabricación e in- 
vestigación de polímeros inorgánicos PzOb hasta tal punto 
que el 90 por ciento de nuestras producciones van al mer- 
cado internacional. En España, lamentablemente, tenemos 
pocas ventas porque la inifugación en este país es casi una 
anécdota; no así en países más avanzados en el aspecto de 
seguridad en plásticos, sobre todo. 

Otra de las ideas fundamentales se refiere a disponer de 
un mercado. En el caso anterior nosotros partíamos de una 
gran experiencia, que se basaba en un centro de investiga- 
ción que empezó a funcionar en 1954, desarrollando deri- 
vados del PzO,, del cual tenemos actualmente dos patentes 
y vendemos en el mundo. 

Cuando surge un mercado en el país, en Europa o en la 
zona donde nosotros operamos, lo estudiamos y si es inte- 
resante, la tecnología no se puede comprar, hay que de- 
sarrollarla o bien quedarse fuera. 

L a  tercera idea es la de necesidad singular, es decir, los 
procesos químicos a veces presentan singularidades pro- 
pias de cada proceso y de cada industria. No revelo nada 
si digo que todos los fabricantes de fenol estamos pensan- 
do en fenol sin acetona Es una idea mundial y nosotros 
trabajamos en esto porque lógicamente nos afecta y somos 
el segundo productor europeo de fenol. Después, en el fu- 
turo, como sería el caso de la cerámica, no hay un gran 
mercado, no hay una gran demanda, pero suponemos que, 
en función del grado de sustitución de otros materiales por 
cerámica, se pueda dar el caso de que las compañías que 
no hayan desarrollado las tecnologías de producción que- 
den fuera de esa revolución que es la próxima que puede 
venir. 
La siguiente pregunta es: ;Hasta qué punto se usan las 

conclusiones? Depende mucho del proceso. Tenemos pro- 
yectos donde hemos usiido las conclusiones y la ayuda de 
centros oficiales al cien por cien y otros donde lamenta- 
blemente, c:isi siempre por c onsrderaciones de mercado 
econóniicas, no ha sido fiosible Fdri el caso de los inífugos 

01 lo de cataliLadori:s, .nologías, ci-irinci i:o el d 
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pero no hay que considerar el plazo que se indica en el pro- 
yecto. El plazo depende de la experiencia anterior, de la 
propia empresa y de su dirección de 1 + D cuando la tiene, 
de sus investigadores profesionales y también de los del 
Consejo o de las Facultades que le complementan. Noso- 
tros estamos superespecializados en tecnología, en quími- 
ca y en mecánica de nuestros procesos. Los centros oficia- 
les, generalmente, nos dan la visión más teórica, más bási- 
ca y fundamental. Ambos nos complementamos. 

Respecto a los centros de 1 + D sobre los que nos pregun- 
taban, nuestra compañía, en este momento, tiene 400 per- 
sonas dedicadas a investigación y desarrollo en el conjun- 
to del Grupo Ercross y disponemos de cuatro centros de 
investigación especializados: Tres Cantos, en Madrid, que 
es un centro de investigación básica un poco más aplicada 
a la Universidad. Badalona, que tiene una gran experien- 
cia en el campo de P,O, fertilizantes y química fina. Asúa, 
en Bilbao, que es un centro especializado en la química de 
los polímeros en emulsión y ha desarrollado tecnologías 
tan complejas como la emulsión a presión. Y Flix, que está 
fundamentalmente dedicada a la química de alta presión, 
catalizadores y disolventes clorados. 

Todos estos centros están relacionados con distintos cen- 
tros de investigación públicos, de manera que hay un con- 
tratemarco donde se desarrollan estas relaciones y contra- 
tos específicos con cada instituto o cada investigador para 
cada problema concreto. Así, se coordina nuestra base de 
investigación con la investigación pública, que nos es muy 
útil. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tijero. 
Tiene la palabra el señor Coto Muñiz. 

El señor COTO MUÑIZ (De Cristalena Española, S. A.) 
Voy a contestar también por el mismo orden en que me 
han formulado las preguntas. 

En principio, se ha hablado de por qué no importamos 
esta tecnología y estos productos. Debo decir que no se pue- 
den importar porque no existen, son originales, son un de- 
sarrollo, una investigación original. Además, nosotros so- 
mos empresa líder, tenemos la mejor tecnología mundial 
y queremos seguir siendo líderes, por lo cual, estamos con- 
tinuamente tratando de responder a las exigencias del mer- 
cado, que son cada vez más crecientes. Ello nos obliga a 
realizar un esfuerzo permanente en investigación de nue- 
vos productos, nuevas propiedades o formas de adaptación 
de los acristalamientos de los vidrios, en este caso, al 
automóvil. 

Y dentro del entorno de este proyecto, que es para el pro- 
grama Eureka, es un planteamiento claro que se hace en 
Europa de lucha con la competencia americana y japone- 
sa, sobre todo, en el dominio del automóvil. Es por ahí por 
donde desarrollamos un nuevo prototipo de automóvil con 
toda una serie de aditivos que mejoran su confort, su se- 
guridad, su construcción, su costo, etcétera. 

Resumiendo, la respuesta a por qué no importamos esto, 
es: porque no existe y además queremos seguir siendo lí- 
deres en este sector. 

Por otra parte, el plazo para este proyecto ha sido de tres 

años. No quiere decir que tres años sea suficiente para con- 
clusión de un proyecto que para nosotros es bastante im- 
portante. Se ha hecho un gran esfuerzo. Creo que hemos 
llegado a demostrar en la escala piloto que es factible; hay 
modelos de acristalamientos que se han puesto ya en pro- 
totipos de coche, se pueden medir ya sus características y 
las condiciones que producen en el habitáculo del coche. 
Nos quedan -seguimos con ello- ciertos desarrollos tecno- 
lógicos para su extrapolación a una línea industrial de gran 
capacidad. 

He dicho hace un momento que nosotros tenemos un 
prototipo de 10 toneladas al día. Una línea industrial nor- 
malmente está entre las 600 ó 700 toneladas al día. O sea 
que, hay un factor de escala que hay que resolver todavía 

Otro aspecto era la incorporación al proceso de fabrica- 
ción. Esto casi está incluido. Nuestra incorporación al pro- 
ceso de fabricación llega donde llega en un centro de in- 
vestigación y desarrollo: a la fabricación de un prototipo 
que se utiliza para los primeros ensayos, para hacer unas 
pruebas y a facilitar los datos que permitan una extrapo- 
lación en el ámbito industrial. Aquí termina nuestro pro- 
yecto, porque a partir de ahí comienza ya un proyecto de 
diseño, de ingeniería, sobre una línea industrial. 

En cuanto al equipo de investigación propio, indepen- 
dientemente de los medios de investigación que tenemos 
en el conjunto del grupo y que son numerosos, en este tipo 
de proyectos, en lo que es acristalamientos en vidrio pla- 
no, tenemos un centro diría casi totalmente dedicado a ello, 
que está constituido por 90 personas, con un presupuesto 
anual de unos 700 millones, en Avilés, un centro de inves 
tigación y desarrollo que está al lado de una de nuestras 
más importantes fábricas. Este centro, además, tiene una 
línea piloto semi-industrial importante. Esto no excluye que 
sistemáticamente, sobre todo, en lo que es la investigación 
más fundamental y la investigación previa en muchos de 
los aspectos que llevan nuestros proyectos, recurrimos a la 
universidad o a los centros oficiales. De hecho, tenemos sie- 
te u ocho contratos o acuerdos de colaboración con cen- 
tros oficiales y con universidades en distintas partes de 
España. 

En cuanto a satisfacción en la participación en el prc- 
grama nacional, para nosotros la ayuda, en el conjunto del 
proyecto, es del orden del 10 por ciento del esfuerzo eco- 
nómico de nuestro proyecto, pero es importante, es signi- 
ficativa y creo que ha sido muy bien acogida; no hemos te- 
nido ningún problema en la negociación, en el acuerdo, en 
la forma de firmar el contrato y en la utilización de estos 
medios. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coto 
Muñiz. Señor Abril Martorell. 

El señor ABRIL MARTOREU: Muchas gracias. Es para 
disipar malentendidos, si es que los ha habido. 

He dicho que me costaba colocar la cuestión. Esta es una 
Comisión de investigación científica y de desarrollo tecno- 
lógico y de lo que se trata es de examinar cómo se aplican 
los fondos, si hay que aplicar más fondos o diferentes, más 
organización o diferente, para que, España progrese tecno- 
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lógicamente. Como eso es seguido con dificultad y como 
las comparecencias son sobre aspectos muy puntuales, por- 
que si no no serían reales, mi intervención quería situar la 
cuestión con referencia al problema general, es decir de 
dónde nacen estas investigaciones. Y yo decía: ¿Se pueden 
desarrollar sólo en España? Así, ya tenemos una primera 
cuestión: si no lo hacemos nosotros, no lo puede hacer na- 
die. Si se pueden comprar, alternativamente a lo que se rea- 
liza, hay un problema de prioridad. Es indudable que es 
mucho mejor que se haga aquí, que no que se compre, si 
buscamos el progreso tecnológico; si buscamos otros fines, 
la respuesta sería distinta. En ese sentido iban mis pre- 
guntas. 

A propósito de lo que ha dicho el señor Laguna, aquí 
hay unos desarrollos avanzados, que pueden tener lugar s o  
lamente en sectores que pagan muy caro, como es la avia- 
ción. Yo, como en ese terreno es en el que me he desen- 
vuelto, quisera decir un par de cosas que conocerá el doc- 
tor Laguna perfectamente. 

Lo que más hizo avanzar los materiales en aviación fue- 
ron los motores, no las estructuras. En la empresa nacio 
nal de motores de aviación empezó un declive hacia el año 
1956 aproximadamente y desapareció en 1973. Ahora, 20 
años después, se está reactivando, todavía no sé exactamen- 
te en qué condiciones y con qué resultados. En España 
sólo quedó una empresa de estructuras. Lo que sucede es 
que, aparte de los derivados del titanio y toda esa serie de 
cosas, se trata de materiales compuestos, materiales de fi- 
bra, que está haciendo CASA. Más bien son aplicaciones y 
no en punta, porque no se hacen aviones militares, que son 
los que tienen más exigencias para todo esto. Hay, por de- 
cirlo de alguna forma, una participación relativamente re- 
ducida en aviones de transporte. Ahora, con el tema del 
EFA, la cuestión podrá ser diferente, una vez superada la 
fase de investigación. Con esta distinción entre materiales 
avanzados y tecnologías medias, quiero situar mi pregun- 
ta. Yo creo que ya se ha contestado, pero no me quedaba 
tranquilo si no reexplicaba esto. 

Se acaba de oír que Cristalería Española es empresa pun- 
ta. Yo no recuerdo bien, pero me parece que fue adquiri- 
da por otro grupo extranjero o por una empresa con tec- 
nología propia y española. 

Si este movimiento de nuevos materiales, esta diversifi- 
cación de cuestiones, es relativo a la materia prima, a los 
procesos y a los productos terminados españoles, que com- 
piten a la altura de los europeos, es claro que es una sen- 
da de futuro y que paulatinamente nos colocará a la altu- 
ra de los demás. Si es una cosa marginal, residual o con 
poca cuantía y poco peso, es claro que aquí podríamos es- 
cuchar muchas cosas de tipo puntual, pero, al final, esos 
árboles, o arbolillos, o supercipreses, no nos dejarían ver 
el bosque de qué es lo que tenemos entre manos. 

Ese era el sentido de mi pregunta y no quisiera que se 
interpretara de otra forma. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abril 
Martorell. ¿Señor Calvo, desea usted intervenir de nuevo? 
(Pausa.) 

¿Alguno de ustedes desea contestar a la pregunta del se- 
ior Abril Martorell? (Pausa.) Señor Laguna. 

El señor LAGUNA CASTELLANO (Del Instituto de Plás- 
icos y del Caucho): no exactamente contestar, porque es- 
oy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Pero que- 
mía aclarar que yo, al referirme a las altas tecnologías y al 
iesarrollo, no me estaba refiriendo al desarrollo de la avia- 
ión, sino al de estos nuevos materiales que se están de- 
;arrollando actualmente aplicándolos a la aviación y susti- 
uyendo cada vez más a los materiales tradicionales, no tan- 
.o porque son más baratos, sino porque son mucho mejo- 
*es y el comportamiento es mucho mejor. 

En cuanto a esa consideración de tecnología de primera 
:lase y de segunda, la he hecho, como dije antes, desde el 
mnto de vista de intentar separar. No podemos decir que 
sea una tecnología secundaria la de los materiales que no 
son de altas prestaciones. Como SS. S S .  saben muy bien, en 
Estados Unidos, dentro de los materiales plásticos y dentro 
ie los materiales compuestos, de matriz polimérica, dadas 
las características del desarrollo actual de estos materiales, 
se está yendo no a las grandes empresas de superproduc- 
zión de un material, porque eso ya está, sino que estas gran- 
des empresas están acogiendo bajo sus alas a otras empre- 
sitas que se dedican a fabricar lo que actualmente se lla- 
ma materiales a medida, es decir aquellos materiales nece- 
sarios de un costo añadido o de un valor añadido muy gran- 
de, pero de muy poca producción. A mi juicio, humilde jui- 
cio, en la industria de plástico española el mayor porvenir 
está en esos materiales a medida, bien sean compuestos, 
bien sean no compuestos. España no puede competir con 
los grandes productores, con una Bayer, con cincuenta mil 
multinacionales de ese tipo. No puede competir, primero, 
porque no tenemos tradición investigadora en las propias 
industrias; está empezando ahora afortunadamente o hace 
unos años que empezó. Sin embargo, en este otro campo 
de aplicación, insisito, bien sea en los materiales normales, 
bien sea en los compuestos, es donde la industria de tama- 
ño medio español, si tiene imaginación y es capaz de tener 
la versatilidad y el movimiento adecuado, tiene porvenir, 
junto con los centros de investigación, para poder desarro 
llar sus propios procesos, sus propios materiales y salir 
competitivamente a los mercados internacionales. Ese es 
mi punto de vista. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laguna. 
Me gustaría que me pudiera contestar a una cuestión. 

Parte de estos proyectos de I+D están o son susceptibles 
de integrarse en programas o proyectos de la Comunidad 
Económica Europea. ¿Cuáles son las razones por la que las 
empresas optan por un tipo de ayuda o por otro? Es decir, 
jno sería mejor dejar de lado, de una forma genérica, los 
programas que ya son susceptibles de desarrollar en la Co- 
munidad Económica Europea y forzar a las empresas para 
que vayan a la Comunidad Económica Europea en com- 
petencia más dura para desarrollar sus productos y su 
investigación? 

Es una pregunta que me gustaría saber si ustedes nos la 
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pueden contestar. ¿Cuál es la diferencia de actitud de las 
empresas en relación a esas dos posibilidades? 

El señor LOPEZ MATEO: (De Ferroenamel Española, 
S. A.) Por parte nuestra, yo no le puedo contestar en nom- 
bre de otras empresas, nosotros no somos una empresa, 
como expliqué antes; somos una especie de confederación 
de empresas ubicadas cada una de ellas en un país, con 
unos mercados propios y una parte de exportación. Y en 
el caso de los materiales compuestos, como decía el doctor 
Laguna, nosotros somos una empresa que hacemos mate 
riales a medida. Nuestro desarrollo viene motivado por el 
mercado en el que vivimos. Por eso nuestro proyecto en 
nuestro caso le puedo contestar no es tan interesante com- 
parado con un mercado europeo en este momento. Quizá 
lo sea el día en que España esté más integrada en el mer- 
cado europeo o sea parte de él, pero hoy por hoy el mer- 
cado español tiene unas características propias bastante 
distintas de las de otros mercados. Lo que nos interesa es 
poder hacer desarrollos para utilizar las materias primas 
normales, que encontramos en España, a las necesidades 
de la industria de todo tipo: pequeño electrodoméstico, au- 
tomoción, mobiliario, electricidad, electrónica, pero loca- 
les. Cada uno de nosotros desarrolla materiales que por sus 
fuertes características propias sean los más adecuados pero 
utilizando materiales normales. Por eso para nosotros es 
muy interesante el tener contacto con programas naciona- 
les más que europeos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López 

Tiene la palabra el señor Tijero. 
Mateo. (El señor Tijero Miquel pide la palabra.) 

El señor TIJERO MIQUEL (De Erkimia, S. A.): Gracias. 
Señor Presidente. 

Respecto de las dos preguntas sobre si estas investigacio 
nes se pueden realizar fuera, quiero decirle que sí, y real- 
mente se están realizando. Lo que no se puede es comprar. 
En la industria química no se venden nada más que los pro  
cesos muy básicos de poco interés como puede ser el áci- 
do sulfúrico o el amoniaco. Los productos interesantes de 
alto valor añadido y de alto contenido tecnológico no se 
venden. No hay procesos en venta salvo las cosas un poco 
obsoletas y de grandes capacidades de producción. 

Otra cuestión también que quería tratar, y refieriéndo 
me fundamentalmente a la industria química, es el proble- 
ma de los programas europeos, que son excesivamente ge- 
néricos, y las compañías que tienen un nivel de investiga- 
ción -me refiero fuera de España y dentro de la Comuni- 
dad Económica Europea- no tienen gran interés en ir a 
aquellos programas en los que aportarían un ((back- 
ground)) importante y que no quieren compartir. Algo pa- 
recido ocurre también con las empresas españolas cuando 
tenemos realmente un ((background)) importante dentro de 
la industria química. Solamente hay interés cuando el p ro  
grama europeo es muy precompetitivo y muy genérico. 
Cuando se está hablando de cosas muy concretas, el «know 
how» de cada una de las compañías que intervienen hace 
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muy difícil la intervención en un programa europeo. 
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tijero. 
Tiene la palabra el señor Coto Muñiz. 

El señor COTO MUÑIZ (De Cristalería Española S. A.): 
Gracias, señor Presidente. 

Quiero hacer una precisión sobre lo que se ha dicho de 
nuestro grupo CESA. Tenemos capital, como multitud de 
empresas españolas, en manos de una multinacional del vi- 
drio y de otros muchos productos. De todas formas, lo que 
sí tengo que resaltar es que este proyecto, concretamente, 
se está desarrollando en España con ingenieros españoles 
y con nuestros propios medios, y tendrá una extensión 
mundial. 

Respecto de la otra pregunta de si estamos integrados, 
le diré que evidentemente, es un programa de la Comuni- 
dad Económica Europea, y estamos integrados con el con- 
junto de una serie de grupos muy importantes como es 
BAS, como IFI, y otros grandes grupos europeos en los que 
nosotros participamos en un mismo nivel. Creo que esto 
contesta un poco su pregunta. 

En cuanto a materiales avanzados y tecnologías medias, 
debo decirle que en todo desarrollo de este tipo hay partes 
en las que efectivamente, hay materiales tradicionales con 
nuevas tecnologías y aportación de nuevas propiedades, y 
también con incorporación de ciertas propiedades o cier- 
tos materiales avanzados, como ocurre en nuestro caso, por 
ejemplo, con todas las capas de superficie, todos los trata- 
mientos de superficie producidos en alto vacío, que son 
realmente materiales avanzados en este momento. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su con- 
cisión. 

Estoy muy agradecido también, en nombre de la Comi- 
sión, a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros, 
y por habernos facilitado toda la información que les he- 
mos solicitado. Sólo me resta decirles que nosotros, como 
parlamentarios, estamos también a su disposición por si, 
de acuerdo con sus necesidades en la política de investiga- 
ción, podemos contribuir a mejorar dicha investigación en 
España y, por consiguiente, la riqueza de nuestro país. 

Muchas gracias. 
Se suspende la sesión hasta esta tarde a las dieciséis 

horas. 

Eran las trece horas y cinco minutos. 

- DE DON J. A. BAS CARBONELL, DE ALEACIO- 
NES Y METALES SINTERIZADOS, S .  A. (AMES) 

- DE DORA MARIA TERESA MORA AZNAR, DEL 
DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONO- 
MA DE BARCELONA 
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- DE DON JUAN ESTEVE PUJOL, DE LA FACUL 
TAD DE FISICA Y QUIMICA DE LA UNIVERSI- 
DADCENTRALDEBARCELONA 

- DE DON PERE MOLERA SOLA, DE LA FACUL- 
TAD DE FISICA Y QUIMICA DE LA UNIVERSI- 
DAD CENTRAL DE BARCELONA 

- DE DON PEDRO ENGEL MASOLIVER, DE FA- 
BRICACION DE HERRAMIENTAS Y UTENSI- 
LIOS, S. A. (FHUSA) 

- DE DON JOAQUIN SANS CASTELLO, DE PLAS- 
MAVAC, S. A. 

- DE DON JOSE MANUEL PRADO POZUELO, DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LOS MATE- 
RIALES DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCE- 
LONA 

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a rea- 
nudar la sesión. 

Se encuentran con nosotros, conforme podrán ver en el 
orden del día, el Doctor José Manuel Prado, Doctora María 
Teresa Mora, Doctor Esteve Pujol, Doctor Pere Molera, Doc- 
tor Engel Masoliver, Doctor Bas Carbonell, don Joaquín 
Sans Castelló. El Doctor Javier Tejada ha justificado su 
ausencia. 

Esta solicitud de comparecencias ante esta Comisión 
Mixta tiene el propósito de realizar un cambio de impre- 
siones con las personas que se encargan directamente de 
proyectos de investigación, para que los parlamentarios en- 
cargados de seguir los planes nacionales podamos hacer- 
nos una idea más precisa de su desarrollo y ver la mejor 
manera en que la Administración gasta los recursos de t e  
dos y, por tanto, los recursos del Estado. 

Si les parece, tal como ustedes han sugerido al señor Le- 
trado, voy a dar la palabra al señor Bas Carbonell para que 
haga una exposición genérica sobre sus proyectos, con una 
salvedad, a nosotros no nos interesan tanto los aspectos tec- 
nológicos como una evaluación sobre si tienen problemas 
con la Administración en cuanto a esta especie de interfa- 
se que siempre suele haber entre entidades que se encar- 
gan de la Administración, empresa privada y Administra- 
ción, recursos, etcétera, para ver si esto es susceptible de 
mejora. Asimismo, nos interesa su valoración -aceptando 
toda subjetividad- sobre h importancia de los trabajos y 
las perspectivas que pueden tener, a su juicio, para la eco- 
nomía nacional. 

El señor PRESIDENTE: El señor Bas Carbonell tiene 
la palabra. 

El señor BAS CARBONELL (De AMES, S.A.): Buenas 
tardes, señor Presidente. Señorías, es para mí un gran ho 
nor poderles explicar el proyecto denominado Investiga. 
ción y Desarrollo de Nuevas Aleaciones Magnéticas Sinte 
rizadas de Alta Densidad. Es un proyecto del CDTI que se 

nició a primeros de 1988 y finalizó el 31 de diciembre de 
1989. Es decir, tuvo una duración de dos años. Como an- 
.ecedentes, debo manifestar que el proyecto fue una con- 
iinuación de los proyectos CDTI de crédito privilegiado rea- 
lizados en los años 1985 y 1987 sobre materiales magnéti- 
:os sinterizados que fueron desarrollo de piezas magnéti- 
:as duces de hierro silíceo sinterizado, desarrollo de piezas 
magnéticas sinterizadas de alta precisión para ordenado- 
res, desarrollo de piezas sinterizadas de gran tamaño y pre- 
:isión para ordenadores. 

En estos proyectos iniciales estudiábamos procesos de 
sinterización de hierro, hierro-fósforo, hierro con un 3 por 
ciento de silíceo para aplicaciones de piezas para la indus- 
tria informática, a densidades de hasta 7,4 centímetros 
cúbicos. 

El proyecto concertado, al cual voy a referirme, está den- 
tro del Programa Nacional de Nuevos Materiales, por dos 
razones fundamentales: se trata de aleaciones magnéticas 
y de procesos plurimetalúrgicos, siendo líneas prioritarias 
dentro del mencionado Programa Nacional de Nuevos 
Materiales. 

No obstante, he de hacer un pequeño inciso para poder 
desarrollar esta investigación y explicarles un poco lo que 
entendemos, lo que se entiende, o por lo menos industrial- 
mente, que es la sinterización de piezas mecánicas. (El se- 
dar Bas Carbonell se dirige a un proyector colocado 
en un ángulo de la Sala, en el que introduce unas trans- 
parescencias.) Son polvos, representados en la parte iz- 
quierda, en unos sacos, que son mezclados en un mezcla- 
dor normalmente bicono; estos polvos llenan una matriz 
en la que son compactados y luego pasan a un horno de 
sinterización, el cual generalmente es de cinta. Conforme 
va evolucionando la tecnología de los hornos, también lo 
puede hacer este tipo de tecnologías. Cintas que duren más 
tiempo o tengan una resistencia a más temperatura per- 
miten sinterizar a mayores temperaturas. 

Materiales sinterizados. Durante la sinterización hay una 
soldadura de granos del material base y una difusión de ele- 
mentos minoritarios dentro de ese material-base y existe 
también una contracción dimensional, o sea, unos cambios 
dimensionales que hacen que esas piezas no sean demasia- 
do válidas para su utilidad industrial. Esas piezas luego de- 
ben calibrarse en otra prensa y entonces adquieren ya una 
determinada forma, una precisión dimensionada. Con pos- 
terioridad, en esta prensa se pueden sinterizar otra vez y a 
su vez calibrarse; depende, hay muchos procesos. Después, 
hay unos procesos finales de acabado, como puede ser un 
torneado, un taladrado, unos tratamientos térmicos, recu- 
brimientos electrolíticos o plásticos y una impregnación de 
aceite, puesto que los materiales son porosos. Es muy útil 
en materiales tipo bronce, alto lubricante. 

Dicho esto, pasaré a comentar el proyecto. 
Intentamos con esta tecnología anteriormente expuesta 

sinterizar una serie de aleaciones. Consideramos también 
una aleación el hierro; algunas personas pensarán que el 
hierro no es una aleación, pero puede tener muchas pro- 
piedades físicas y sobre todo magnéticas, dependiendo de 
los procesos de fabricación: aleación hierrefósforo, hierro- 
silíceo, hierro-cobaltebanalio, hierreníquel; aleaciones con 
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alto contenido en níquel y que, además, contienen aceros 
inoxidables ferríticos y martensíticos. Y todas esas aleacie 
nes son conocidas en el estado fundido, en el estado de mi- 
crofusión, pero en el estado de sinterizado y a altas densi- 
dades, no. 

Nosotros hemos desarrollado unas tecnologías por sinte- 
rizado, fabricando estas aleaciones magnéticas y de tipo 
magnético duces que nos pedía el mercado, enfocadas a la 
industria informática. No obstante, hemos querido conti- 
nuar investigando más al igual que tipos de aleaciones p ro  
cedentes de polvos amorfos de rápida solidificación, es de- 
cir, aleaciones hierrosilíceo, hierro con más contenido de 
silíceo, hierresilíceeboro, hierresilíceefósforo, hierresilí- 
ceealuminio, hierrocromealuminio, hierreboro, etcétera; 
todas esas aleaciones que se obtienen por rápida solidifica- 
ción y que, sinterizadas, pensábamos que podrían conti- 
nuar siendo amorfos y que el desorden en un material mag- 
nético también puede ser magnético duce y tiene la pro  
piedad de tener altas «resistividades», con lo cual las piezas 
se calientan menos, sobre todo para aplicaciones de la in- 
dustria informática. 

Hemos estudiado este tipo de material, pero nuestro en- 
foque básico en lo que hemos realizado en AMES ha esta- 
do principalmente en estos materiales a los que denomi- 
namos de tipo cristalino, mientras éstos son de tipo amor- 
fo. Estos materiales de tipo amorfo han sido estudiados por 
la doctora Mora, que es Catedrática y Directora del Grupo 
de Ciencias de Materiales de la Universidad Autónoma y 
les explicará con más detalle las propiedades de estos 
materiales. 

El proceso de los materiales de tipo cristalino consiste 
en una mezcla de polvos en caliente, en una granulación, 
en una comprensión de baja fricción interna, en una eli- 
minación de lubricante a baja temperatura, para que ten- 
ga muy pocos residuos de carbón, una sinterización a alta 
temperatura, una compresión de calibrado y un recocido 
de cristalización entre 850" y 1.350". Este, a grandes rasgos, 
ha sido el proceso de fabricación. 

También, en algunos casos, hemos omitido la mezcla de 
polvos en caliente y hemos realizado semimezclas de pol- 
vos que hemos semialeado en frío. Han sido unos polvos 
muy finos, entre una y 10 micras, sinterizados, como he- 
mos dicho, en hornos a elevadas temperaturas, no hornos 
de cinta como los que he expuesto antes, sino hornos de- 
nominados de viga galopante. Estos materiales, por ser muy 
finos, tienen una alta contracción y por ello alcanzan den- 
sidades del 95 por ciento del macizo; como consecuencia, 
sus propiedades magnéticas aumentan muy espectacular- 
mente, llegando a la propiedad de los materiales macizos 
prácticamente. 

Nos hemos tenido que valer de un aparato para repartir 
y determinar la densidad, que nosotros llamamos de gam- 
madensomat, y por él determinamos las densidades pun- 
tuales de las piezas. Es decir, nosotros hemos hecho anillos 
toroidales para medir las magnitudes y también hemos he- 
cho piezas irregulares. Hemos construido, aproximadamen- 
te, unas 20 piezas y ya figuran en el mercado de la parte 
comercial de AMES, en el que la mayor parte son ingenie- 
ros, y ello como consecuencia de un proceso previo de c e  

I 
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rnercialización de las otras piezas que teníamos de los an- 
teriores proyectos de CDTI, habiendo clientes interesados 
en las piezas fabricadas de alta densidad. 

Hemos ensayado también la repartición de la pieza, las 
densidades de los extremos para poder dividir mejor el pol- 
vo dentro de la matriz. Este procedimiento es nuevo. Se 
basa en unas radiaciones radiactivas de americio y cesio. 
Estos pasan por un colimador, los fotones atraviesan la 
muestra, pasan a un detector, después a un analizador y, 
finalmente, a un ordenador, por el cual, según la compo- 
sición química y la longitud, que previamente hemos m e  
dido, nosotros podemos conocer la densidad de la pieza, 

Este complicado aparato ha sido puesto en marcha gra- 
cias a la colaboración de la Universidad y gracias a la ac- 
tuación del Doctor Tejada, quien nos asesoró en todo m e  
mento respecto a esta compleja máquina y prácticamente 
durante un año puso a nuestra disposición a una física que 
estuvo desarrollando esta parte del proyecto. 

Lamento que no esté el Doctor Tejada, quien les podría 
explicar mejor el aparato en cuestión. 

Esquemáticamente, tiene dos fuentes radiactivas. En la 
parte izquierda hay un cajón donde se coloca la pieza y, 
según la altura, va en una fuente de americio o de cesio. 

La fórmula experimental para encontrar la densidad se 
basa en el número de fotones que entran y que se detec- 
tan. Además, se considera el coeficiente de absorción, que 
depende de la radiación, de la composición química de la 
muestra y de la altura de la pieza. Todo esto es conocido. 
Lo único desconocido es la densidad, que nos es dada por 
el ordenador. 

Muestro ahora un aspecto del aparato. Es la parte don- 
de se colocan las piezas. A continuación, se encuentra el lu- 
gar donde se mide la altura de la pieza y, posteriormente, 
el ordenador y el teclado, por donde se introduce la com- 
posición química del material, que, evidentemente, hay que 
conocer. 

Las propiedades magnéticas fueron determinadas me- 
diante un aparato de corriente continua y un aparato de 
corriente alterna, que representamos en el esquema que es- 
tán viendo y que fue realizado por el Doctor Esteve, quien, 
mejor que yo, se lo explicará en su intervención siguiente. 

Este aparato lo podemos ver también en otra transpa- 
rencia. Vean ustedes en el monitor el ciclo de distéresis 
donde determinábamos las pérdidas ciclodistéricas a baja 
y alta frecuencia. 

Las características físicas que se obtuvieron fueron altas. 
Hubo períodos de ritmo de densidad 7,7 y casi 7,6. La ma- 
yoría de las muestras fueron de ese orden. El hierrocobal- 
tevanadio dio 8,10, y efectivamente, obtuvimos aleaciones 
que superaban en el 95 por ciento la densidad considerada. 

También buscamos las propiedades mecánicas de estas 
aleaciones. Tengo aquí algunas, aunque no todas. Se com- 
probó la resistencia de reacción, el límite elástico, el alar- 
gamiento, etcétera. 

En cuanto a propiedades magnéticas, les voy a presen- 
tar alguna de ellas. Por ejemplo, con el hierro llegamos a 
una fuerza coercitiva de 1 ésteres, 6.000 gaus de permea- 
bilidad, una inducción remanente de 14.000 gaus y una sa- 
turación de 20.500. La composición hierro y silicio está en- 
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tre 0,5 y 0,6. El menor fue el permaloi, que, prácticamente, 
tiene un 80 por ciento de niquel, una fuerza coercitiva de 
0,03 hersters y 75.000 de permeabilidad. 

También tuvimos que hacer ensayos estructurales de fac- 
tografía y les muestro algunas de ellas. En este caso eran 
de hierresilicio, aunque no se ven muy bien en esta trans- 
parencia. Muestran una estructura rota transcristalinamen- 
te y su morfología es correcta. Este análisis sirve para el 
control del material y es muy interesante. 

No todos los materiales dan la misma fractura. No obs- 
tante, el hierresilicio y el hierrefósforo son similares. El s e  
gundo de ellos tiene unos agujeros curiosos, que le diferen- 
cia del hierresilicio, aunque también tiene una estructura 
transcristalina. En cambio, el hierro tiene unas microsol- 
daduras o microroturas en forma de cúpulas, como pue 
den ver en esta figura, que lo hacen muy distinto de los ma- 
teriales de hierresilicio y hierrefósforo. El hierrocobalto 
vanadio es un material muy frágil. Seguramente es el va- 
nadio el que le da esta fragilidad. 

Para terminar esta breve exposición, diré que actualmen- 
te, en este segundo año de desarrollo industrial, tenemos 
unas veinte piezas de alta densidad magnético duces sinte 
rizadas; supone un consumo de 3,s toneladdaño, con una 
producción de unas 1,100 unidades, lo que significa una ci- 
fra de ventas actuales de 60 millones de pesetadaño que 
se exportan al mercado alemán a clientes como Grunding, 
Siemens, Schneider, etcétera. La aplicación de esta piezas 
se dirige a la industria electrónica, periféricos de informá- 
tica, cabezales de impresoras, núcleos, relés, bridas de trans- 
formador, carcasas de motores, etcétera. 

Recientemente hemos aplicado esta tecnología a piezas 
para circuitos magnéticos de alta inducción con resultados 
mejores que los recogidos en sólidos de barra mecanizada. 
Concretamente, se ha aplicado a motores lineales de actua- 
ción de cabezales en unidades de disco de alta velocidad. 

Parece ser que once milésimas de micra de segundo es 
el promedio de acceso de cambio de pista en el disco. Se 
consideran buenos tiempos de 18.000 a 20.000 segundos; 
15.000 segundos son buenos, y mejor son 1 1.000 segundos. 
Este es un dato facilitado por un cliente. 
Estas piezas van destinadas a Japón, donde las colocan 

en unos imanes, y de Japón van a Inglaterra para la casa 
IBM. Con estas piezas vamos a facturar unos 400 millones 
de pesetas al año, lo cual, dado el retroceso que tiene en 
estos momentos la industria de automoción, ha hecho que 
pudiéramos sobrevivir y salvar 400 puestos de empleo gra- 
cias a este proyecto, que hace prácticamente tres años que 
se ha terminado. 

Si tienen alguna pregunta que yo pueda aclarar, con mu- 
cho gusto lo haré. Seguidamente, desearía que interviniera 
la doctora Mora, explicando lo que son los materiales amor- 
fos que se han estudiado en este proyecto, y el doctor Es- 
teve, que me ha ayudado mucho con su aparato en la ca- 
racterización de los materiales magnéticos que hemos es- 
tudiado en nuestra empresa. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Vamos, pues, a ceder la pala- 
bra a la doctora Mora, con el ruego de que no abuse de 

los términos muy técnicos, porque no todos los presentes 
lo somos, o al menos no en el grado que a su sefioría pro. 
bablemente le gustaría y a nosotros también. 

L a  señora MORA AZNAR (Del Departamento de Física 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona): Muchas gracias. 

Nuestra contribución a este proyecto consistía en un e s  
tudio de viabilidad sobre materiales amorfos sinterizados. 
Estos materiales tenían que ser en forma de amorfos y alea- 
ciones metálicas. El material metálico, cuando se solidifica 
a partir del líquido adquiere una estructura cristalina de 
forma natural. Para buscar esta estructura cristalina que 
tiende a formarse hay que proceder a una solidificación rá- 
pida, entendiéndose por tal unas velocidades de enfria- 
miento que son del orden de un millón de kelvins por 
segundo. 

En primer lugar, hablaré de cómo se pueden conseguir 
estas velocidades de enfriamiento tan elevadas. Para ello se 
puede utilizar lo que se llama la solidificación por el mé- 
todo de la rueda fría. En esta transparencia podemos ver 
un ejemplo en el que en este caso se visualiza la obtención 
de una cinta. Se trata de colocar la aleación objeto de es- 
tudio en un tubo mediante un horno que suele ser a in- 
ducción, llevarlo por encima de la temperatura de fusión 
y luego propulsar este líquido a través de un orificio -en 
este caso en forma de rejilla y en otros en forma circular- 
sobre una rueda fría, con la cual se libera gran cantidad 
de calor acumulado en el líquido y solidifica. Esta rueda 
gira a valocidades muy elevadas, del orden de 30 a 60 m e  
tros por segundo, de manera que el líquido siempre incide 
sobre una parte de la rueda que está a temperatura lo su- 
ficientemente fría como para que el intercambio de calor 
sea muy rápido. 

Las aplicaciones de los vidrios metálicos obtenidos de 
esta forma se destinan a transformadores de distribución. 
Ello se debe a las bajas pérdidas magnéticas obtenidas por 
el hecho de que, al ser el material amorfo, no hay ningún 
problema para fijar los dominios magnéticos y es muy fá- 
cil orientarle en cualquier dirección. También se destinan 
a cabezales magnéticos, debido a su alta permeabilidad y 
bajas pérdidas y al blindaje magnético, porque son mate 
riales muy flexibles, sus propiedades metálicas son excelen- 
tes y también tienen una alta permeabilidad magnética. Fi- 
nalmente, a sistemas de seguridad, debido también a la 
gran flexibilidad de estos materiales, que hace que aunque 
se los intente arrugar y destruir sus propiedades magnéti- 
cas se conserven. 

Un ejemplo de utilización está en las bibliotecas. De lo 
que se trata es de activar una pequeña cinta, que suele te- 
ner unas 30 micras de espesor, una anchura de un centí- 
metro y un largo de cinco a diez centímetros. En esta trans- 
parencia podemos ver la caja registradora. Si se compra o 
presta el libro tenemos un sistema desactivador que pro- 
duce que al pasar el libro, o el objeto en general, por una 
zona de interrogación en la cual hay dos bobinas no se pon- 
ga en funcionamiento el sistema de alarma si este sensor 
está desactivado. Por el contrario, si dicho sensor no ha 
sido desactivado, se acciona la señal de alarma. 
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Pretendíamos obtener materiales amorfos sinterizados y 
la producción de cintas no era adecuada porque, como aca- 
bamos de ver con la exposición del doctor Bas, se necesi- 
tan polvos. Intentamos, modificando la geometría de llega- 
da del chorro del líquido sobre la rueda fría, provocar la 
partición de esta cinta y obtener dichos polvos, pero no lo 
conseguimos. Entonces se llevó a cabo el diseño y una em- 
presa realizó el dispositivo, en el que simplemente tenemos 
el tubo con el horno de inducción que emite también el 
chorro, se propulsa la salida de dicho chorro, pero esta vez 
al salir se encuentra sobre el agua que está girando a gran 
velocidad dentro del tambor. También, atendiendo la gee 
metría del chorro que incida sobre este agua que está gi- 
rando a gran velocidad, es posible atomizar y conseguir 

Como veremos más adelante, los polvos obtenidos no fue- 
ron fáciles de compactar, de manera que utilizamos un ter- 
cer mecanismo para obtenerlos. En este caso se trata de lo 
que podríamos llamar el aleado mecánico o lo que en in- 
glés se llama «mechanical alloydn. Se trata simplemente de 
que unas bolas choquen sobre el material que se fraccie 
na; su tamaño iría decreciendo a medida que se producen 
choques sucesivos. Sin embargo, también puede ser que se 
aprisionen entre las bolas dos fragmentos de material, y en- 
tonces, si este choque es muy energético, lo que se produ- 
ce es una fusión en frío del material. Es decir, que en el 
proceso tenemos simultáneamente el fracturado y la fu- 
sión del material, lo que produce una aleación homogénea. 

En esta transparencia podemos ver el dispositivo, en el 
que tendríamos las bolas, dentro de un recipiente y se pro 
ducen los movimientos planetarios; el recipiente gira sobre 
un eje excéntrico y también sobre sí mismo. El método es 
muy energético y, al cabo de unas diez horas de aleado me- 
cánico hemos conseguido, demoliendo, desordenar el ma- 
terial. 

Como ejemplo aquí tenemos los expectros de dedicación 
de rayos equis obtenidos, éste sería el material inicial que 
se ha colocado (se refiere a la columna l.? y a medida que 
va aumentando el tipo de molienda en este caso hasta 235 
horas el material ha pasado a ser amorfo. 

Entonces, mediante estos tres procedimientos, obtención 
de cinta, y luego fracturación de la misma mediante un tri- 
turado, o bien el método del agua que gira a gran veloci- 
dad, o por el método de Mechanical Alloying, se estudia- 
ron distintas aleaciones. La composición la tenemos en la 
columna primera y va desde hierro o sílice, con conteni- 
dos diversos de silíceo, con adiciones también de aluminio, 
pasando por hierreborosilíceo de distintas composiciones, 
hierrefósforocarbono o borefósforo, hierreníquel-boro e 
hierrwobaltoboro, silíceo. En la segunda columna tene- 
mos el método de obtención, cinta obtenida por la rueda 
fría más trituración de la cinta y también tenemos el R O  
WAP, es decir cotating-water atomization processn: el agua 
que va girando a gran velocidad, y luego el MA, que sería 
el aleado mecánico. En la columna tercera tenemos las 
fuerzas coercitivas obtenidas. Nos interesa, nuestro objeti- 
vo es obtener coercividades muy bajas, del orden de 0,24,4 
las mejores que hemos obtenido. 

Y finalmente nos interesa que este polvo que se ha o b  

polvo. 

1 

tenido pueda compactarse, esta es la etapa previa al sinte- 
tizado. Se ha observado que la compactación sólo es posi- 
ble conseguirla si el polvo ha sido obtenido mediante el 
aleado mecánico, entonces hemos visto que habría una via- 
bilidad de obtención de polvos amorfos compactables y 
queda por ver si el proceso de sintetización podría llevarse 
a cabo de una manera industrial. Y con esto he finalizado 
la exposición de lo que se ha hecho. 

El señor PRESIDENTE: El señor Esteve tiene la pa- 
labra. 

El señor ESTEVE PUJOL (De la Facultad de Física y 
Química de la Universidad Central de Barcelona): Buenas 
tardes, soy Juan Esteve, doctor en Física en estado sólido, 
trabajo en el Departamento de Física aplicada y electróni- 
ca de la universidad de Barcelona, y mi Departamento ha 
colaborado en el proyecto sobre nuevos materiales coordi- 
nado por el CDTI, junto con la empresa. 

Nuestra colaboración en el proyecto ha consistido en de- 
sarrollar medios de caractericación eléctrico y magnético 
para estos nuevos materiales, en ensayarlos, y en discutir 
los problemas y los resultados experimentales y los proble- 
mas que lleva consigo el desarrollo de un material nuevo. 

Este trabajo ha sido llevado a buen fin según estaba pro  
yectado, y los resultados son satisfactorios para la produc- 
ción de estos materiales. 

Mi valoración en el desarrollo del proyecto es globalmen- 
te positiva. En el aspecto de seguimiento del CDTi es posi- 
tiva porque se ha preocupado de que nuestra participación 
se llevara a cabo y de que estuviera bien coordinada con 
la empresa -se ha preocupado de ambas cosas en varias 
ocasiones, y también es positiva la coordinación con la in- 
dustria; la industria ya tiene tradición, en particular esta in- 
dustria ya tiene tradición en la colaboración con la univer- 
sidad para temas de investigación y ha exigido lo que era 
exigible, pero también ha tenido la comprensión profunda 
de lo que representa una investigación desde el lado de la 
universidad. 

Y también quería permitirme algunas sugerencias res- 
pecto a este tipo de colaboraciones coordinadas con el 
CDTI. Sólo puedo decir la experiencia que tengo en esta c e  
laboración porque en colaboración con el CDTI sólo he s e  
guido ésta. Una sugerencia sería que es necesaria mayor in- 
formación, o sea yo creo que este caso y supongo que en 
muchos ha sido posible esta colaboración gracias de que 
la industria tenía ya una experiencia, tenía una predispo 
sición, había contactos previos con la universidad, pero en 
cambio siendo mi departamento de física aplicada y elec- 
trónica tiene una actividad que está fundamentalmente di- 
rigida a la aplicación a la industria y además una vocación 
muy profunda en este sentido, y en cambio recibimos poca 
información que nos conduzca a este tipo de colaboracio- 
nes. Ya digo salvo contactos previamente establecidos y por 
caminos a menudo dificultosos y acuden a la universidad, 
aparte de esto no tenemos otro tipo de contacto, y repito 
que en nuestro departamento y en otros muchos universi- 
tarios no estamos simplemente haciendo investigación 
para hacer publicaciones científicas, sino con una clara di- 
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rección hacia la aplicación industrial casi inmediata. Mu- 
chas gracias. 

El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Esteve. 
Señor Engel, tiene la palabra. 

El señor ENGEL MASOLIVER (De FHUSA): Muchas 
gracias, señoras y señores, le voy a dar un enfoque total- 
mente distinto al anterior, y primero explicando en peque- 
ñas líneas lo que es la empresa FHUSA, lo que ha signifi- 
cado el proyecto CDTI y la crítica a esta proyecto. 

La empresa es una empresa mediana-pequeña, de cien 
personas, con una facturación de unos 900 millones, de 
ellos el 60 por ciento se dedican a la exportación. El pro- 
ducto son herramientas de corte para la fabricación de en- 
granajes, o sea que la industria consumidora de nuestras 
herramientas es la industria de automoción, automóvil, ca- 
mión y tractor, y todo aquello que lleve un engranaje. 

La empresa es de 1944 y el proyecto se inició como an- 
tecedente en una presentación de un programa europeo 
que fue la segunda convocatoria y que fue clasificado 
como b), es decir aceptado técnicamente, pero por falta de 
medios no pudo realizarse. 

Entonces el CDTI a la vista de la información y aproba- 
ción técnica entramos en contacto y se preparó este pro 
grama CDTI que se dividió en dos, en 1, y +D. Primero 1, 
porque lo que se quería ver si las investigaciones llegaban 
a un posible desarrollo. Se fijaron unas metas en los tiem- 
pos bastante corto de 12 a 14 meses para hacer el 1 y con 
un presupuesto global del primer estudio que alcanzaba 
el importe de 198 millones con una aportación del CDTI 
de 93 millones en concepto de préstamo sin interés. 

El proyecto era para el desarrollo de nuevas aleaciones 
y procesos de tratamiento superficial para herramientas a 
corte. 

Se siguieron dos caminos, uno era la consecuencia de 
una sinterización de polvos, parecidos a los que hemos vis- 
to, para una fresaque hiciese el acabado de los engranajes 
después del tratamiento técnico. Y el otro camino era a ver 
si se podían mecanizar a través de láser las piezas, y cola- 
boraron en este proyecto la universidad politécnica de Ca- 
taluña y el centro Láser de Navarra. El estudio del láser en- 
seguida nos indicó que hubo unas limitaciones. El asunto 
del cobalto significaba una barrera en el corte racional de 
las herramientas. Se desechó para todo lo que era metal 
duro el procedimiento de corte por láser. Y en cuanto a 
aceros rápidos se desecharon los aceros con contenido en 
cobalto. 

Las investigaciones de láser en su primera fase no con- 
dujeron a ningún resultado práctico, porque había unos 
problemas de influencia térmica sobre la herramienta que 
la inutilizaba para el trabajo. Por otro lado, los estudios e 
investigaciones en cuanto al metal duro siguieron su cur- 
so, con un resultado satisfactorio. Para comparar el pro 
yecto Brite con el proyectoCDTI, tenemos que decir que 
la transformación en un proyecto nacional nos impedía la 
colaboración con la Universidad de Aquisgrán, que tiene 
un centro especializado en engranajes y todo el equipo 
para hacer pruebas de investigación práctica de engrana- 

jes. Esto hizo que nos viéramos en la necesidad de crear 
una célula de investigación aplicada, que se basaba en un 
sistema de ordenador Cad Cam, una máquina CNC de con- 
trol de la herramienta y del producto, es decir, del engra- 
naje, y una máquina de dentar de alta tecnología. Este equi- 
po está valorado en 96 millones, y en otras circunstancias, 
por algún instituto en España o si la universidad hubiese 
tenido estos elementos específicos, nos hubiésemos podido 
ahorrar mucho dinero en este proyecto. Es decir, el Miner 
dio una subvención a fondo perdido de 30 millones, no con- 
siderando la máquina de dentar una máquina de investi- 
gación, sino de producción. Por esta justificación, o por fal- 
ta de medios suficientes, no aumentó la subvención. 

Termino con el proyecto de metal duro. Con BONASTRE, 
Sociedad anónima, hicimos un convenio, que también par- 
ticipó en esta financiación sin intereses dado por FHUSA 
a Bonastre. Pasada esta experiencia, se pasó al segundo pro- 
yecto, que era el proyecto «b», con un presupuesto de 138 
millones. De ellos, el CDTI aportó 55 millones, con un in- 
terés del 7 por ciento. Las investigaciones del láser no las 
dejamos y continuamos con el programa Eureka, EU 194, 
porque creemos en el futuro de la mecanización por ra- 
yos láser. El resultado final es que en 1990 producimos un 
producto industrial y vendible, alcanzando las cotas de 200 
millones en los primeros años, y desgraciadamente, debi- 
do a la crisis del Golfo y a su repercusión en la industria 
del automóvil, estas cifras no se han ampliado, al igual que 
algunos objetivos, especialmente financieros, previstos en 
el Plan de 1 + D. 

En cuanto al trabajo de CDTI, yo le quiero dar las gra- 
cias. En principio, creo que el análisis del proyecto fue muy 
serio desde el punto de vista económico, financiero y cien- 
tífico. Es más, tratándose de una empresa pequeña y m e  
diana, nos obligó en el contrato a una ampliación de capi- 
tal para equilibrar los préstamos con el capital propio de 
la empresa. Esta es la única ayuda que se da a la pequeña 
y mediana empresa, cuando todos, los sindicatos, los parti- 
dos, el Gobierno, hablan de la pequeña y mediana empre- 
sa y ninguno aporta ninguna labor positiva. En cambio, el 
CDTI aquí demostró su riesgo, su capacidad de análisis y 
su apoyo. 

Consideramos que el seguimiento de todo el proyecto 
por personal preparado ha ayudado a conducir a buen ca- 
mino este proyecto. En cuanto al crédito, pensamos que 
ha sido un acceso muy rápido, sin complicaciones buro- 
cráticas, pero dentro de un marco jurídico establecido y 
controlado. 

No quiero añadir más, y estoy dispuesto a contestar a to- 
das las preguntas que sean necesarias. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Engel. 
Tiene la palabra el señor Sans Castelló. 

El señor SANS CASTELLO (De PLASMAVAC, S. A.): La 
primera cuestión que se me planteó cuando me puse en 
contacto con ustedes era definir cuál era el perfil o cuál 
sería el foro idóneo para exponer la información que se 
nos recababa. Para ser sincero, diría que hemos venido 
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aquí un poco dispersos, en el sentido de que, como uste- 
des podrán observar, las exposiciones no están coordina- 
das, es decir tocamos flores y violas, como se dice en mi 
tierra, y hemos pasado de una exposición técnica brillante 
a una declaración de principios pragmática. En mi parte 
concreta, y dado que he tenido que cambiar un poco la lí- 
nea de argumentación que tenía previsto realizar, intenta- 
ré responder a lo que yo infiero que el comité mixto quie- 
re obtener por parte nuestra. 

Previamente haré una definición muy breve de lo que 
es Plasmavac, que es mi empresa. Plasmavac es una em- 
presa nueva, creada para el campo de aplicación de nue- 
vas tecnologías, en lo que se llaman recubrimientos de ca- 
pas finasduras. Voy a dar un ejemplo rápido. Lo que se pre  
tende con las entidades de las capas finasduras es aumen- 
tar la productividad de todo lo que son herramientas y pie- 
zas, mejorar su capacidad de desgaste, es decir, producir 
más a menor costo. Esto es fundamental desde el punto 
de vista de la competitividad, tan en boga actualmente. El 
planteamiento de Plasmavac es radicalmente distinto a lo 
que hemos estado viendo hasta ahora, porque es una em- 
presa nueva, creada en 1988. Plasmavac es una PYME al 
cuadrado, podemos decir que es una PYME-PYME. Es una 
empresa de once personas, pero tiene un activo actualmen- 
te, a 31 de diciembre, del orden de 300 millones. Se trata 
de un reto, de cómo unas empresas familiares catalanas de- 
ciden apostar por una cuestión de riesgo y de tecnología 
alta. 

iQué hacer en esta situación? Se sabe que hay una ten- 
dencia de mejora de la productividad y un reto. Los recu- 
brimientos de capas finasduras mediante técnicas de PVD 
se implantan a nivel mundial a partir de 1980 -Japón, Es- 
tados Unidos y Europa-, y en España se empieza a utilizar 
a nivel industrial en 1985, mediante una empresa entre 
multinacional y española. Plasmavac es un proyecto cien 
por cien español. Se establecen las líneas maestras de ac- 
tuación y se acoge a lo que su capital propio le puede apor- 
tar y a las disponibilidades del aparato de apoyo tecnolb 
gico que el Estado y los organismos públicos puedan apor- 
tar. Se realiza en colaboración con el CDTI -vuelvo a in- 
sistir en la cuestión, ya que es fundamental la aportación 
y el control que el CDTI hace- una línea de actuación en 
los proyectos de 1988, un proyecto industrial, que es un cré- 
dito a bajo interés, y un proyecto concertado, que es un pro 
yecto de investigación. Me voy a limitar a exponer el segun- 
do, porque el objeto de esta reunión es el 1 + D. Todavía es- 
tamos en los albores respecto de la evaluación de cómo ha 
ido el desarrollo de la cuestión de investigación, porque es 
una empresa -insisto- creada recientemente, y las cuestio 
nes relativas a investigación todavía no pueden ser tradu- 
cidos a efectos de su rentabilidad. Es fundamental con vis- 
tas a decir que una empresa nueva, en un campo de alta 
tecnología cien por cien española, o está preparada para 
el devenir que el futuro tecnológico impone, o está supe- 
ditada a ser simplemente una comparsa con actuaciones 
de compra de licencia o con actuaciones de seguir a re- 
molque las tendencias que se vayan marcando. 

En esta línea, Plasmavac apuesta por pluralizar, dentro 
de las técnicas futuras de recubrimientos de capas finas, 

dos alternativas. Una, que sería la alternativa del CVD a 
baja temperatura. Me van a permitir que haga una pun- 
tualización sobre el PVD y sobre el CVD, porque si no, no 
creo que nos aclaremos. La técnica del PVD es una depo- 
sición que se realiza sobre herramientas mediante lo que 
se llama la vía física, es decir, se crea un plasma en el sen- 
tido figurado, una nube de iones, se crea un campo eléc- 
trico, se conduce esa nube de iones sobre un sustrato, so- 
bre piezas herramientas; por el camino, interaccionan con 
gases de tipo nitrógeno, acetileno, etcétera, y se forman dis- 
tintos compuestos de carburos o nitruros de elementos que 
aportan una gran dureza sin modificar la morfología de 
las piezas; es decir, pocos espesores -hablamos de micras, 
de milésimas de milímetrcl- y que producen una mejora 
sensible. En esta línea, está la técnica del PVD. Luego exis- 
te la técnica del CVD, que es lo mismo, pero mediante in- 
teracción química: se produce una reacción química exac- 
tamente igual, pero con una diferencia, y es que es a alta 
temperatura. 

La medida de investigación que se propone es realizar 
como cobertura, como labor de líbero ante la actuación 
fundamental de Plasmavac, una línea -si nos desbordan 
por la vía de PVD a baja temperatura- consistente en rea- 
lizar el mismo proceso que se ha realizado con CVD alre- 
dedor de unos mil grados. La vía del CVD a baja tempera- 
tura lo realiza a las mismas temperaturas que el PVD, es 
decir, alrededor de 480 grados, temperaturas por debajo 
del revenido, de las piezas -normalmente aceros rápidos, 
metales duros- que no requieren tratamiento térmico pos- 
terior. Es decir, la pieza queda completamente acabada y 
lista para la venta. 

Esta era la primera línea maestra y eso representó, por 
un lado, ir a diseñar una máquina española, y desarrollar 
un proceso puramente español. Se cuenta con dos líneas 
de actuación: apoyo de OPIS a través de la Universidad de 
Barcelona, concretamente la Facultad de Químicas, que in- 
terviene en todo lo que es la caracterización y, por otro 
lado, se contrata a Microelectrónica de Viaterra, que inter- 
viene en todo lo que es la optimización de la termodiná- 
mica del proceso. Para dar una idea de cómo incide ese 
proyecto en el global de Plasmavac, voy a dar cifras para 
que lo puedan evaluar. 

Actualmente, Plasmavac tiene un activo del orden de 300 
millones. La inversión en 1 + D asciende a alrededor de 133 
millones. O sea, que es una empresa que nace con esa re- 
lación muy fuerte entre el activo y la parte dedicada a 1 + D. 
El factor de apalancamiento respecto de lo que sería fon- 
dos propios-activo total, como se ve, es bastante bajo, y eso 
genera un gran riesgo. 

En este proyecto del CVD se ha diseñado el reactor; se 
ha diseñado el equipo de potencia para que realice las ac- 
ciones; se ha iniciado la caracterización, que corre a cargo 
de la Universidad de Barcelona, concretamente del Depar- 
tamento de Química, a través del doctor Molera que, pos- 
teriormente, comentará otras cuestiones. Lo que podemos 
decir aquí actualmente es que estamos en el proyecto, no 
digo encallados, pero sí que tenemos el problema determi- 
nado de resolver el diseño del reactor. Este nos está pro  
duciendo problemas del orden de obtener los parámetros 
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especificados para su realización. No obstante, todo lo que 
ha sido la caracterización ha funcionado y está bien. Espe- 
ramos resolver los problemas planteados durante el trans- 
curso de estos seis meses. 

La otra línea de actuación se realiza en el campo del 
PVD, es decir, en el clásico, en el convencional, y través de 
lo que se llaman los polinitruros: en vez de ir a compues- 
tos normales de nitruros de titanio, nitruros de circonio o 
carburos, se juega con otros compuestos más: carbonitru- 
ros, nitruros de aluminio, etcétera, que son otros elemen- 
tos que aportan mejoras en el conjunto de la respuesta. Es 
decir, uno que mejore desgaste, otro que mejore abrasión, 
etcétera. 

En el proyecto de PVD se parte de una máquina ya ex- 
perimentada a nivel de T+D en otros centros, con lo cual 
disminuimos el riesgo que tuvimos en la primera etapa, y 
se realizan conciertos de investigación con OPIS a través 
de un centro de investigación privado en el norte, concre- 
tamente INASMET -no está convocado en esta reunión, 
pero creo que ha intervenido esta mañana-, pero me pa- 
rece que únicamente en lo relativo a la cuestión de cerá- 
mica y otras. 

Los polinitruros son un proyecto que actualmente está 
en una fase del 70 por ciento de su evaluación. Por nues- 
tra parte, se ha realizado todo lo que podríamos definir 
como el «Kit» de caracterización, se ha definido el ((Kit)) de 
evaluación; se ha hecho todo el diseño de las probetas para 
realizar los ensayos; se está realizando un diseño que se lla- 
ma factorial, preferentemente ortogonal, con vistas a estu- 
diar las interacciones que se puedan producir, y estamos 
actualmente en el proceso de optimización. 

Hasta aquí, he expuesto brevemente lo referente a los 
proyectos de investigación, Pero quisiera también exponer 
un poco a vuela pluma lo que pienso que ustedes quieren 
oír de nosotros en cuanto a comentarios sobre las actua- 
ciones globales a nivel de sector, ya sea empresa, ya sea de 
organismos públicos, ya sea de centros privados de in- 
vestigación. 

Por un lado, quiero decir que Plasmavac no hubiera sido 
posible sin la colaboración del CDTI. No voy a reiterar -por- 
que suscribo los prácticamente al cien por cien- los plan- 
teamientos expuestos por el señor Engel, pero diría que la 
actuación del CDTI ha sido buena, correcta y eficaz. Ha he- 
cho un buen seguimiento, ha facilitado las actuaciones, ha 
indagado por los OPIS cuando ha tenido que indagar, ha 
sido ágil en la tramitación, y siempre hemos encontrado 
en ellos un buen interlocutor. 

Planteamientos de mejora en la cuestión que afecte, no 
Únicamente a personal, sino a otros. Notamos que existe 
una descordinación, pudiéramos decir, a nivel global, esta- 
tal sobre cuál es la política en el apoyo a empresas PYME 
en cuanto a, por ejemplo, lo que son préstamos de CDTI, 
subvenciones a través de un Ministerio, apoyos a través de 
ZUR, coordinaciones con proyectos Brite incompatibilidad 
Brae, proyectos españoles, no compatibilidad de tiempos 
de actuaciones, es decir, no poder presentar a lo mejor un 
proyecto a dos instancias porque sus tiempos son distintos 
y puedes tener el riesgo de que si no te aceptan uno no pue- 
des presentar el otro por estar fuera de plazo. Los criterios 

no son homogéneos: un proyecto aprobado por un CDTi, 
una máquina considerada como de 1 + D, una subvención, 
no la consideran como 1 + D; la puede considerar como p ro  
ducción; la política no escrita de que se subvenciona lo pri- 
mero que se presenta en función de cómo se presenta, y 
no a nivel global estudiando qué es lo que más interesa al 
mercado español, cuál es la que tiene más riesgo tecnoló- 
gico, y cuál es la que tiene que estar más apoyada. Supon- 
go que en el fondo es un problema de ingresos. Si el señor 
Solchaga aprueba el dinero, y éste no llega, se reparte jus- 
tamente lo que hay. Pero sí notamos un poco de descoor- 
dinación. Aprovecho este foro para decirles que sería con- 
veniente impulsar desde las instancias que sean oportunas 
una labor de coordinación. Sobre todo debería estar coor- 
dinado lo que sean apoyos mediante préstamos cortos, 
blandos y subvenciones, etcétera. Yo no digo quién debe 
coordinarlo, para eso hay otros interlocutores, pero debe- 
ría estar coordinado. Son líneas, por ejemplo, de apoyos a 
nivel de Europa, que deberían estar en la misma línea que 
a nivel de España, o al menos no dispares; en el fondo, p o  
dían ser asintóticos, pero que de esa asíntota se operase, 
por ejemplo, en el 92. Resumiendo un poco serían CDTI, 
Brite y ZUR, subdirecciones del Ministerio de Industria y 
Energía, General de Electrónica y Nuevas Tecnologías, 
etcétera. 

Otra cuestión que convendría también aclarar es que los 
diversos apoyos que se realizan através de todo lo que es 
la formación de personal investigador entre empresa pri- 
vada y organismos públicos, notamos que son buenos en 
cuanto a intenciones, pero adolecen también de nivel de 
coordinación. 

Nos hemos encontrado con que una ley publicada en el 
BOE de fecha 27 de junio de 1990, ley que está muy bien 
en su planteamiento y que puede facilitar el intercambio 
de personal investigador entre las empresas y los organis 
mos de investigación públicos o privados, luego no ha sido 
desarrollada a nivel sectorial por los organismos com- 
petentes. 

Voy a poner un ejemplo simple. Nosotros hemos apre 
vechado esa Ley de 27 de junio y tenemos en nuestras ins- 
talaciones una persona que está realizando una tesis doc- 
toral para un proyecto de investigación, pero esa normati- 
va publicada en el BOE no la tiene contemplada el Conse- 
jo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, una per- 
sona que podía entrar perfectamente en nuestra empresa 
a través del Consejo, no puede hacerlo porque esa ley no 
está desarrollada. 

También nos hemos encontrado con que la labor de 
transmisión cadena-bisagra que deben realizar las oficinas 
de transferencia tecnológica es muy bonita en el papel 
pero en la realidad está prácticamente vacía de contenido. 
En nuestro caso concreto, enviamos 15 fax a las OTT corres- 
pondientes pero la respuesta fue prácticamente nula. Se li- 
mitaban a transmitir pero no perseguían. Se supone que 
alguna OTT tiene que tener conocimiento, tiene que tener 
todos los «input» de todos los centros públicos de investi- 
gación que están pidiendo saber qué ocurre en el sector 
de la empresa privada y que estén interesadas en ese tema. 

Aprovecho la oportunidad de que estén con nosotros per- 
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sonas procedentes de la universidad para decir que hay ve- 
ces en que las peticiones de empresas privadas a las uni- 
versidades chocan con un sentido corporativista de lo que 
es una política de investigación en la propia universidad. 
En nuestro caso concreto nosotros conseguimos una per- 
sona para hacer ese trabajo de pura casualidad. Hay veces 
que los propios centros de investigación, si no se les comu- 
nica directamente, no dan todas las facilidades para que 
ese tema pueda llevarse a efecto. 

Los establecimientos de convenios privados entre las tu- 
torías de las universidades y las empresas privadas tampo 
co están desarrollados. Debería haberse hecho. Para fina- 
lizar diré que hace tiempo que creo que está vacío de con- 
tenido. Lo que se ha hecho actualmente ha supuesto un 
gran avance, pero deberíamos optimizarlo más. 

En resumen, organismo, coordinación entre las distintas 
instancias que apoyen estas iniciativas, coordinación entre 
lo que es la formación de personal investigador y, sobre 
todo definición de criterios homogéneos en cuanto a la 
concesión o no, interpretación o no de proyectos que sean 
interesantes, no únicamente a nivel sectorial, sino enmar- 
cados en lo que la Comunidad Económica Europea es- 
tablece. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias 
Tiene la palabra el señor Molera. 

El señor MOLERA SOLA (De la Facultad de Física y Quí- 
mica de la Universidad Central de Barcelona): Señor Pre- 
sidente, señorías, señoras y señores, seguidamente les infor- 
maré acerca de los proyectos de investigación suscritos por 
las empresas AMES y Plasmavac con el Departamento de 
Ingeniería química y Metalúrgica de la Universidad de Bar- 
celona a través de la Fundación Bosch y Gimpera. 

Se trata de los contratos titulados lubricación y mezcla 
de polvos metálicos y caracterización de las capas obteni- 
das por los procedimientos PVD y CVD respectivamente. 

En lo referente al primero diré que la lubricación y mez- 
cla de polvos metálicos constituye una etapa muy impor- 
tante en el procedimiento industrial publimetalúrgico, 
pues repercute de modo decisivo en la calidad del produc- 
to elaborado y en la viabilidad del proceso productivo, tan- 
to para la fabricación de piezas magnéticas, para la fabri- 
cación de piezas de forma complejas como para la fabri- 
cación de herramientas, etcétera. Por ese motivo, destaca- 
remos cuatro líneas de incidencia de la utilidad del presen- 
te contrato de investigación. 

En primer lugar, se trata de aumentar la productividad 
y disminuir la energía del proceso productivo en el m e  
mento que se mejoran las condiciones de lubricación de 
los polvos metálicos. Además, una mejoría en la lubrica- 
ción aumenta el tiempo de vida del utillaje empleado en 
metalúrgia y aumenta la calidad del producto elaborado. 
Es decir, se modifican sus propiedades y aumentan, por 
tanto, las prestaciones del producto elaborado. 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, encon- 
trar un lubricante que aumente la velocidad de derrame 
de la mezcla y que forme un todo homogéneo, es decir, 

que engrase bien el polvo metálico evitando las segregacio 
nes de aleantes. Por otro lado, se intentan optimizar algu- 
nos parámetros de esta etapa del proceso productivo, como 
son el tipo de mezclador, el tiempo de mezcla, la tempera- 
tura de trabajo y la aglomeración del polvo. 

Este trabajo, de 18 meses de duración, se inició en sep 
tiembre de 1990 y actualmente se han ensayado 31 lubri- 
cantes. El estudio matemático de los resultados obtenidos 
conduce a fórmulas matemáticas más bien sencillas que- 
son de gran utilidad para calificar la utilidad o la calidad 
de los lubricantes ensayados. 

A partir de estas conclusiones se han seleccionado siete 
lubricantes, cuatro de los cuales son nuevos en publimeta- 
lúrgia. De los tres restantes cabe destacar que se ha encon- 
trado un lubricante que podríamos definir como ideal, con 
una gran fluencia, &a buena densidad aparente de mez- 
cla, buen engrase, gran resistencia en verde, gran complexi- 
dad y fácil eliminación. De momento solamente se ha en- 
sayado en las mezclas lubricante-hierro, y después se ensa- 
yará en otras mezclas: lubricante-polvo de hierro, polvo de 
cobre, etcétera. Es un trabajo en el que estamos a la mitad. 

Referente al contrato titulado «caracterización de capas 
obtenidas mediante procedimientos PVD y 0)) diré que 
la utilidad de este trabajo radica en la obtención de un nue  
vo y revolucionario procedimiento para aumentar la vida 
del utillaje, tanto del utilizado para el corte de los metales, 
como del empleado para dar forma a los metales. Es decir, 
tanto para matrices como para punzones, hileras, cuchillas, 
brocas, etcétera. 

Los recubrimientos de nitruro de titanio obtenidos por 
PVD o CVD confieren excepcionales propiedades a los ace 
ros rápidos y a las herramientas de carburos sintetizados. 
El presente trabajo tiene por objeto comparar la calidad 
de estos recubrimientos en función de variables tales como 
tiempo, temperatura, niveles de concentración, diseño, et- 
cétera. La utilidad final es optimizar las condiciones de tra- 
bajo empleadas. Los principales objetivos planteados con 
este tema son: primero, obtener experimentalmente las 
condiciones para un adecuado pulido electrolítico de las 
probetas recubiertas, pulido electrolítico que después irá 
seguido de un ataque electrolítico encaminado a destacar 
las distintas fases y capas presentes en el recubrimiento 
para su posterior observación mediante microscopía ópti- 
ca y microscopía electrónica tanto de barrido como de 
transmisión. Mediante ensayos en cámara de niebla salina 
y por procedimientos electroquímicos se detecta la resis- 
tencia a la corrosión de estos recubrimientos en distritos 
medios. Estas propiedades se complementan con estudios 
de difracción de rayos X y de propiedades mecánicas tales 
como microdureza, resistencia al desgaste, etcétera. Esto se 
ha hecho -y prácticamente se ha terminado ya- en un tipo 
de probetas que son las obtenidas por PVC, y estamos pen- 
dientes de la problemática que ha explicado don Joaquín 
Sanz sobre las probetas de CVD, que se estuiarán próxi- 
mamente. 

Quiero señalar la importancia que tiene la eliminación 
química o electroquímica de estas capas obtenidas por PVC 
y CVD, eliminación que iría encaminada a la recuperación 
de las piezas desgastadas. Este es un aspecto que constitu- 

. 
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ye la última etapa del trabajo que estamos realizado. 
Para teminar, deseo destacar un aspecto relacionado con 

la investigación que se lleva a cabo dentro del marco de 
los contratos Universidadempresa al amparo del artícu- 
lo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Quiero agrade- 
cer a la Administración la existencia de la actual normati- 
va, que, si bien es cierto que podía perfeccionarse, también 
es cierto que facilita, estimula y encauza este tipo de cola- 
boraciones. Los que llevamos años en la Universidad SD 

mos conscientes del gran avance logrado en este camino, 
a la par que somos testigos del realismo que aportan estos 
contratos en la investigación y en la docencia univer- 
sitarias. 

Finalmente quiero agradecerles el haberme invitado a 
exponer en este foro mi modesta aportación en la in- 
vestigación. 

Muchas gracias por su atención. 

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Molera. 
Ahora tenemos que dar la palabra al señor Prado, que es 
el que no ha intervenido hasta el momento. 

Señor Prado, tiene usted la palabra. 

El señor PRADO POZUELO (Del Departamento de 
Ciencias de los materiales de la Escuela Técnica Superior 
de ingenieros Industriales de Barcelona): Gracias, señor 
Presidente. 

Señoras y señores Senadores, creo que he sido invitado 
como socio en el proyecto de la empresa FHUSA, que aca- 
bó -al menos nuestra participación en él- hace unos dos 
años, y tengo poco que añadir a lo dicho por el señor En- 
gel. Es un proyecto interesante en el que nuestro departa- 
mento participó básicamente en el tema del desarrollo del 
corte por láser del acero rápido y del metal duro. Llega- 
mos a unas conclusiones, ellos tomaron en un punto d e  
terminado unas decisiones empresariales de que unos ca- 
minos no tenían perspectiva empresarial aunque desde el 
punto de vista académico podía haber todavía mucho que 
decir; pero creo que es un tema que estuvo bien enfocado, 
bien financiado, es interesante y seguirá dando diferentes 
frutos. 

Pero ya que estoy aquí, y como Director de un Departa- 
mento de Ciencia de los materiales y siderometalúrgica de 
la Universidad de Cataluña, que en los últimos años ha re- 
cibido por parte de la Administración una financiación casi 
del orden de 100 millones de pesetas; que ha participado 
en el C D P  que tiene convenios directos con la industria 
sin financiación externa, etcétera, me gustaría hablar en ge  
neral de la investigación en España, porque creo que lo 
que aquí se está oyendo no es realmente representativo del 
problema. Las empresas y los centros que estamos aquí SO 
mos la «creme» 4e la «creme»; las empresas son realmente 
la «creme» de la «creme» y no s6n en absoluto representa- 
tivas del nivel científico y la inquietud investigadora de la 
empresa media española ni de la problemática de la gran 
mayoría de las empresas del país. Son empresas ejempla- 
res que asumen riesgos y los llevan adelante, pero hay una 
cantidad enorme de industrias españolas que se mueven 
en otros niveles y que no encuentran apoyo para su, si se 

quiere llamar, investigación o desarrollo, pero que necesi- 
tan de este apoyo también intensamente si quieren com- 
petir en niveles de calidad y de tecnología estándar, no 
punta. 

Estas empresas están totalmente ignoradas y desabaste 
cidas de financiación y de apoyo público por la Ad- 
ministración. 

Llegado a este punto, me gustaría pasar a enfocar un 
poco la financiación a los entes públicos por parte de la 
Administración, Universidad y Consejo Superior, que ade- 
más representan yo diría que casi el 80 por ciento del di- 
nero que se dedica a investigación y tecnología es este país. 

El dinero que se da en el campo que yo conozco, que es 
el Plan de nuevos Materiales, se ha dedicado en los últimos 
cuatro años al primer ciclo del Plan Nacional de Nuevos 
Materiales, que está a punto de acabar, y yo creo que ha 
cumplido una gran misión inicial, que ha sido la de dotar 
a las Universidades y entes públicos de medios y de 
equipos. 

Por lo que ha comentado el señor Engel, en muchos cam- 
pos estamos ya muy lejos de otros centros, pero hay que 
pensar de dónde partíamos. Estos cuatro años han sido 
realmente fructíferos en la formación de investigadores, 
equipos, etcétera. Pero yo creo que se ha dado el dinero y 
se han formado investigadores totalmente alejados de la 
realidad industrial del país, en el sentido de que se ha cal- 
cado punto por punto un plan europeo de investigación 
de nuevos materiales, el Brite se han seguido punto por 
punto los campos que se definían como prioritarios y se 
han aplicado en España cuando ni había industria consu- 
midora ni industria elaboradora ni nadie detrás que pudie- 
se utilizar los resultados de esa investigación. Con lo cual, 
en el fondo, lo que se ha estado financiando son «curricu- 
lum vitaen de académicos y la financiación de «curriculum 
vitae» está a la orden del día y se ha perdido mucho dine- 
ro. Como digo, la ventaja es que al menos se ha dotado de 
medios y se han formado investigadores, pero no imbrica- 
dos con la realidad social de la industria que tienen a su 
alrededor. 

Yo creo que habría que replantearse el Plan Nacional de 
Nuevos Materiales. Europa financia proyectos que son in- 
teresantes para Europa, pero cada país europeo debe fi- 
nanciar los proyectos que son interesantes para su país eu- 
ropeo. España tiene empresas que están a nivel europeo y 
que se deben financiar entre España y Europa, pero tiene 
empresas que están a nivel nacional y que debe financiar 
España. No será fácil hacerlo. Esto lo aprendí en su día y 
me lo dijeron claramente cuando estuve formando parte 
de un comité de la CECA, del acero. Los proyectos que la 
CECA financiaba a nivel europeo no eran ni para Ingla- 
terra ni para España, sino para Europa. Cada país debe fi- 
nanciar lo que es interesante en el acero para su país, para 
España, para Italia, para Alemania. En España en el cam- 
po del acero no se dedica una peseta de la Admnistración 
pública para investigación, y somos una potencia europea, 
sino una potencia mundial en fabricación de acero. 

Yo creo que la desconexión que hay entre cómo se está 
formando y orientando la investigación en las Universida- 
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des y lo que es la industria real del país es un problema 
grave. 

Por otro lado, el otro campo de financiación es el CDTI, 
que sólo merece elogios. El CDTI ha realizado en los últi- 
mos años una gran labor de sensibilización de industrias, 
para animar y empujar a industrias, y no ha esperado que 
las empresas viniesen a ella, sino que las ha buscado, las 
ha animado con el fin de elevar el nivel tecnológico de la 
industria española. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prado. 
Vamos a dar ahora la palabra a los señores parlamenta- 

El señor Calvo Calvo pide la palabra. 
¿Desea intervenir, señor Calvo? (Pausa.) tiene usted la 

rios, Diputados y Senadores, que quieran intervenir. 

palabra. 

El señor CALVO CALVO: Gracias, señor Presidente. 
Si difícil ha podido ser para los comparecientes partici- 

par por primera vez en una deliberación en una Comisión 
del Parlamento, también es muy difícil para nosotros ha- 
cerlo después de unas intervenciones que, aunque con el 
denominador común de los nuevos materiales, han sido, 
como es natural por otra parte, muy heterogéneas en su 
contenido e incluso en el planteamiento, puesto que inter- 
vienen, afortunadamente, investigadores y representantes 
de las empresas. 

Voy a empezar refiriéndome a la última intervención. Yo 
creo que es muy importante lo que acaba de decir el pro- 
fesor Prado y la Comisión en su momento tendrá que leer- 
lo cuidadosamente. 

Ha sido -y yo lo celebro y agradezc- una intervención 
muy realista sobre cuál es la situación. Ha rendido home- 
naje a las empresas que aquí tenemos representadas 
-como lo merecen- y naturalmente a los investigadores 
que participan, pero ha hecho una apreciación muy clara 
de que esto no es representativo de la situación en el país, 
y esto hay que tenerlo en cuenta. Ha rendido también ho- 
menaje al organismo del Ministerio de Industria que, como 
dicen ahora, ha movilizado todo el interés por la investiga- 
ción aplicada, como es el CDTí, facilitando apoyos muy no- 
tables, y se ha referido también a un seguimiento. Me gus- 
taría escucharle si ese seguimiento de los trabajos que, a 
través del CDTI, se han financiado, ha sido un seguimiento 
constante, ha sido un seguimiento suficientemente atento 
al desarrollo, ha sido un seguimiento circunstancial, etcé- 
tera, para que el valor de sus apreciaciones se fije en su 
sitio. 

Qara empezar, quería referirme, muy brevemente y se- 
gún el orden en que han intervenido, a la aportación del 
doctor Bas. El doctor Bas tiene la doble vertiente, si yo he 
entendido bien, de ser un investigadorejecutor de los tra- 
bajos de investigación y a la vez aportar el punto de vista 
de la empresa AMES, empresa que ha recibido, a través de 
la financiación prevista en el programa, una aportación im- 
portante, puesto que son cifras que para los que hemos te- 
nido que desenvolvernos en otros tiempos corroboran lo 
que decía el doctor Prado, la ayuda notabilísima que se ha 
recibido en las universidades y en los centros de investiga- 

:ión, sobre todo en apoyo de infraestructuras -no tanto de 
reparación de personal- que buena falta hacía. Mi pre- 
:unta al doctor Bas -para que luego en su momento me 
:onteste- es que, si le he entendido bien, todas las aleacio- 
ies que ustedes se han propuesto se han logrado y han 
;ido estudiadas; por tanto, debemos interpretar que al cabo 
iel tiempo en el que el proyecto ha funcionado, ustedes e s  
án produciendo de acuerdo con esas aleaciones que antes 
10 existían y que, gracias al desarrollo del proyecto, la em- 
xesa poco menos que ha podido sostener a los 400 traba- 
adores durante estos últimos dos años; es decir, que este 
la sido un proyecto realmente vital para ella, lo cual sería 
ma noticia importantísima a destacar. En cuanto a la apor- 
ación del resto de los universitarios, investigadores o pro 
'esores que han participado en el proyecto, están muy bien 
lelimitados sus aportaciones y sus trabajos, en forma de 
nstrumentación o en forma de medida de cualidades o de 
wopiedades. 

En cuanto al proyecto realizado por la empresa AMES, 
3 con la coordinación de AMES, celebraría que se confir- 
mase esto que el doctor Bas nos decía de la importancia 
2conómica o financiera que ha tenido el llevar a buen tér- 
mino el proyecto convenido y, además, en un plazo muy 
breve porque, según las notas que yo tengo, en total este 
programa ha durado 28 meses y eso es un tiempo «record» 
para alcanzar un objetivo tan importante. 

En cuanto al tema del desarrollo de nuevas aleaciones y 
proceso de tratamiento superficial para herramientas de 
corte, que nos ha presentado la empresa FHUSA -en rea- 
lidad parece que son todas, o muchas de ellas, empresas 
no muy recientes, pero la de ustedes es de 1944, según la 
nota que tengo yo aquí, el programa ha durado nada más 
12 meses. También me gustaría confirmar si, efectivamen- 
te, los objetivos alcanzados han repercutido en la calidad, 
eficacia, etcétera y en el mercado obtenido por la emvesa 
en cuanto a los productos que ahora ofrece, y dónde resi- 
de realmente la novedad de las aleaciones, porque la ver- 
dad es que me he perdido un poco en la exposición sobre 
los procesos de aleaciones que han desarrollado con moti- 
vo de este programa, que también, según las cifras que ten- 
go, ha tenido una financiación muy importante -por lo me- 
nos a mí me parecen cifras de otro mundo, acostumbrado 
a las que teníamos en otros momentos-: 182 millones de 
pesetas en total, lo cual celebro, naturalmente. Aunque 
todo esto está aquí reflejado, me gustaría saber si de esta 
cantidad una parte muy importante es de nuevo equipa- 
miento y no de desarrollo sobre una infraestructura que 
ya existía. 

En cuanto a Plasmavac, el señor Sans se ha referido a 
que es una empresa relativamente reciente. Así figura, efec- 
tivamente, en la ficha resumen del proyecto que tengo aquí 
donde se habla de una empresa de nueva constitución. Hay 
una cosa curiosa que supongo que ahora nos aclarara en 
el resumen figura la plantilla con O titulados; otros, O per- 
sonal departamento de I + D  O y otros, O. Estas cifras segu- 
ro que están modificadas y que ustedes tienen un perso 
nal importante dedicado a este trabajo. En cualquier caso, 
es una empresa muy reciente, de nueva constitución; em- 
piezan en octubre de 1988, según las notas que yo tengo y, 
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aunque ha sido un tanto crítico -y está en su derech+ en 
cuanto al apoyo a la pequeña y mediana empresa por par- 
te de la Administración, partiendo de ese cero casi absolu- 
to que figura en el resumen del proyecto, resulta que ha 
habido una financiación de 133 a 134 millones de pesetas 
para una empresa de nueva constitución, lo cual supone 
una cantidad importante, me parece a mí. Igual que ante 
riormente, le preguntaría si después de este proyecto, que 
ya ha terminado -porque la duración era de 18 meses- e s  
tos ensayos de recubrimiento, en los que confiesa que ha 
contado con la colaboración de INASMET y, probablemen- 
te, el Centro Laser de Navarra o de otros sitios han servido 
para cubrir y se puede decir que han obtenido todos los 
beneficios que podían obtener y han ofrecido a la produc- 
ción las grandes ventajas que se derivan de un final de pro 
yecto de investigación de estas características. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calvo. 
Tiene la palabra el señor Del Pozo. 

El señor POZO 1 ALVAREZ: Muchas gracias, señor Pre- 
sidente. Gracias también a los comparecientes, tanto del 
mundo de la Universidad como de la empresa. No voy a en- 
trar para nada, entre otras cosas y principalmente por mi 
incapacidad técnica, en la valoración de resultados y p ro  
cesos que han expuesto con precisión, que intuyo es loa- 
ble, pero sí que he oído algunas valoraciones que me im- 
portan desde el punto de vista de los grandes objetivos p e  
líticos o generales de esta Comisión. He oído con satisfac- 
ción que todos los que se han referido al CDTí parecen te- 
ner una impresión muy positiva de su actividad. Por tanto, 
no hay que hacer cuestión de ello, sino al contrario, felici- 
tarnos de que un organismo que, desde la Administración, 
intenta impulsar el progreso tecnológico esté recibiendo re- 
conocimiento por parte de los que deben ser sus usuarios. 
Pero también he oído palabras de una relativa y en algún 
caso importante, insatisfacción, en relación con uno de los 
aspectos que la Comisión ha considerado siempre impor- 
tantes, que es la transferencia de resultados de investiga- 
ción tecnológica. Desearía que el señor Sanz, que se ha re- 
ferido a ello de forma explícita, indicara en qué grado esa 
insatisfacción es verdaderamente importante y si algún 
otro de los comparecientes tuviera alguna experiencia 
igual o contraria la hiciera constar también para conoci- 
miento de esta Comisión. 

Ha habido asimismo referencias a la colaboración uni- 
versidadempresa, en principio positivas, pero he entendi- 
do que la colaboración es mejorable -no sé si manifiesta- 
mente mejorable-; en cualquier caso, como institución hu- 
mana que es, sin duda puede mejorar. Pero creo que t e  
dos debemos reconocer que se ha hecho una apuesta muy 
importante, tanto para la Universidad como para la empre- 
sa, con el artículo 11 de la LRU, que permite esa posibili- 
dad de colaboración o de convenio, y que, sin duda, debe 
encontrar su homólogo en el artículo 18 de la Ley de la 
Ciencia, en relación con el Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas. También aquí se ha aludido a ese freno 
que supone el hecho de que ese artículo 18 no esté desarro 
llado en el Reglamento. Pero, para información, incluso, 

le los comparecientes, esta mañana hemos tenido aquí al 
Presidente del Consejo, que nos ha informado de la próxi- 
na  aparición del Reglamento, y, por tanto, de la posibili- 
Jad de que lo mismo que los universitarios con su artículo 
11, los investigadores del Consejo, a través de su artículo 
18, van a tener facilitada, e incluso motivada, su colabora- 
rión o convenio con las empresas. 

Me dirigía, por tanto, de forma específica al señor Sans, 
por un lado, a la parte empresarial, para que se refiera nue- 
vamente a la cuestión de la transferencia tecnológica, así 
Lomo a su grado de satisfacción o insatisfacción en la c o  
laboración Universidadempresa, y, si acaso también para 
singularizar en una persona procedente del mundo univer- 
sitario, a la doctora Mora, para que haga también la vale 
ración, desde el punto de vista de la Universidad, del fun- 
cionamiento de esa relación Universidadempresa. 

Finalmente, y no dirijo la pregunta a nadie en concreto, 
pero me gustaría, al menos, una respuesta en relación con 
ello, puesto que hay aquí unos cuantos universitarios, pres- 
tigiosos por su actividad investigadora, preguntaría cómo 
ven ellos la formación de personal investigador en esta área 
de nuevos materiales, que, sin duda, constituye un área es- 
trella de la investigación en España. No hay duda de que, 
además del trabajo que ellos puedan desarrollar, es impor- 
tantísimo que se prepare el semillero de los que deban con- 
tinuar ese trabajo. 

Muchas gracias. 

' 

El señor PRESIDENTE: Mpchas gracias, señor Del 
Pozo. 

Antes de dar la palabra a nuestros invitados, me gusta- 
ría hacer unas pequeñas reflexiones al hilo de la interven- 
ción del señor Prado, y es que ha puesto un énfasis espe- 
cial en la necesidad de esa ayuda a la pequeña y mediana 
empresa, que no está aquí, que no tiene ese atributo de de- 
ferencia que se considera a las empresas aquí presentes. 
Pero me gustaría que dijera algo más, es decir cómo hacer 
esto, porque lo importante no es la voluntad, que me pa- 
rece que es común en todos nosotros, sino cómo poder ha- 
cer esto en la medida en que sea compatible con los com- 
promisos ue tenemos con la Comunidad Económica Eure 
pea en lo que se refiere a determinado tipo de ayudas a 
las empresas y, naturalmente, compatible con el rigor cien- 
tífico y técnico, que siempre es necesario exigir a cualquier 
proyecto de investigación por parte de una empresa o de 
cualquier institución. 

Sin más, voy a comenzar a dar la palabra. Como me pa- 
rece que se han hecho preguntas prácticamente a todos 
los invitados, vamos a hacerlo con el mismo orden, si les 
parece a ustedes. Por consiguiente, en primer lugar, tiene 
la palabra el Señor Bas. 

El señor BAS CARBONELL (De AMES, S.A.): Gracias. 
Voy a intentar exponer mi opinión sobre diversas pre- 

guntas, sobre todo las que ha hecho el Senador don Felipe 
Calvo. 

En principio, he de manifestar que soy un científico que 
hace 30 años estoy investigando, y prácticamente de estos 
30 años he estado 25 trabajando de investigador y llevan- 
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do un departamento de investigación de una empresa que 
ha pasado de pequeña a mediana, pero dentro de su ramo 
es ya grande, y con medios muy modestos, muy inferiores 
a los que tiene cualquier investigador de mi mismo nivel 
en las Universidades. He pasado, pues, momentos muy tris- 
tes haciendo de investigador en la industria. No obstante, 
esto ha cambiado, gracias a que en el año 1985 vinieron 
unos señores del CDTi y empezaron a explicarnos lo que 
era el CDTi y que ellos podían ayudarnos en la investiga- 
ción. La empresa consideró entonces, interesante inves- 
tigar. 

Este inicio de investigación de CDTI duró dos años y en 
estos dos años hicimos en un sólo proyecto cinco proyec- 
tos, yo hube de trabajar mucho y no tuve más remedio que 
modernizarme algo, muy poquito. Las prestaciones que nos 
dio el CDTi tampoco fueron muy elevadas porque daban 
unos créditos privilegiados del 10 por ciento, mientras que 
el interés del capital en aquella época se podía conseguir 
en los bancos al 12 por ciento. Pero hubo algo que fue muy 
útil e importante -y aquí viene la segunda pregunta-, y es 
que el CDTI nos hizo un seguimiento muy interesante y 
nos dio una metodología paa afrontar proyectos de más en- 
vergadura. El hecho de tener que hacer cinco proyectos 
de golpe, tener que hacer unos informes, seguir un progra- 
ma y demás, nos llevó a planificarnos y a tener una meto 
dología. Esto nos ayudó mucho. Luego conseguimos dos 
proyectos coordinados con la Universidad, y gracias a que 
a mí siempre me ha gustado relacionarme con ella he se- 
guido estos contactos. 

En el caso del primer proyecto que he expuesto, técni- 
camente los materiales de tipo cristalino los hemos conse- 
guido, y en los materiales de tipo amorfo sólo hemos visto 
una viabilidad, como ha dicho la doctora Mora, en el caso 
de la ((mechanical alloy», y hemos podido ver -yo comenté 
con el Director General si realmente esta investigación ha- 
bía aportado algún beneficio, y era que sí- que los mate 
riales de alta densidad se estaban vendiendo, y se vendían 
60 millones al año. Gracias a esta tecnología que se había 
generado se habían podido conseguir cuatro piezas más en- 
tre el año pasado y éste, y se prevé un volumen de ventas 
de 400 millones de pesetas al año a la empresa «iBM». Esto 
hace que podamos sostener el bajón que tiene en estos m e  
mentos la industria automovilística. Esto es cierto, porque 
si no hubiéramos tenido estas cuatro piezas y la tecnología 
que ha generado este proyecto, «AMES» en este momento 
lo pasaría muy mal. Esto es lo que puedo decir. 

Nq sé si hay algún comentario más. Gracias también al 
CDTi y a su metodología hemos conseguido dos proyectos 
«bright», en uno de los cuales somos líderes, lo cual quiere 
decir que «AMES» es una empresa líder, y en metalurgia 
somos la cuarta industria de Europa. 

También quiero decir que la propia metalurgia españo 
la está al mismo nivel en producción que la francesa, que 
la italiana y que la del Reino Unido. 

No sé qué más decirles, sino que simplemente también 
recibimos este año un premio de calidad por parte de la 
«Generalitab y el año pasado un premio de investigación. 
Todo esto son muchas casualidades, y no puedo comentar 
nada más. Eso sí, dar las gracias de CDTI, que ha sido nues- 

tro germen cristalino, que ha originado todo este creci- 
miento de investigación en «AMES», la cual parece ser que 
pasa por un buen momento. Esto es así ahora, no sabemos 
mañana lo que será. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doctor Bas. 
La doctora Mora, idesea usted decir algunas palabras? 

Tiene la palabra. 
(Asentimiento.) 

La señora MORA AZNAR (Del Departamento de Física 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona): Intentaré dar mi punto de vista respecto a lo 
que hace referencia a la colaboración Universidadem- 
presa. 

Yo estoy en un departamento de Física, en la Universi- 
dad Autónoma de Barcelona, y, en general, en los departa- 
mentos de Física de las Universidades españolas la colabo 
ración entre la Universidad y la empresa o la industria fue 
en el pasado casi inexistente, en general. 

¿Cómo se ha podido llegar a unos resultados que se plas 
man en esta comparecencia hoy? La razón ha sido que hu- 
biera un artículo 11 en la LRU que lo propiciara, pero tam- 
bién que hubiera por parte del CDTi un intento de buscar 
personas y centros de investigación adecuados para poner 
en contacto los públicos con los privados. 

Se ha hablado ya, y muy bien, de esta labor, a debo de- 
cir que el proyecto que tenemos concertado con la empre- 
sa AMES fue el motor de esta colaboración. 

También se ha dicho aquí, y hablemos de una forma 
más general, de cómo esta colaboración entre la Universi- 
dad y la empresa se pueden mejorar y conseguir. 

La dificultad más grave radica en que la mayoría de em- 
presas no se plantean esta posible colaboración con la Uni- 
versidad. Se ha dicho, y yo lo ratifico y estoy totalmente de 
acuerdo con lo que se ha dicho, que la mayor parte de las 
empresas no se hallan a este nivel, para utilizar las pala- 
bras del doctor Prado, sino que están muy lejos de ello. 

Entonces, analicemos, tanto desde el punto de vista de 
la Universidad como desde el de las empresas, las acciones 
o los motivos por los cuales esta colaboración es difícil. 

Desde el punto de vista de la Universidad, existe una di- 
cotomía entre lo que ésta o los investigadores de la Univer- 
sidad desean, (que es hacer una investigación de punta, 
siempre estando en los niveles más altos de la investiga- 
ción mundial, porque hoy en día no existe ninguna barro 
ra entre países para esta investigación) y el hecho del ser- 
vicio que se puede hacer al país con una investigación apli- 
cada, porque ésta no se halla contemplada como una ver- 
tiente más que puede aprovecharse para cualificar la a p  
titud investigadora del personal -los profesores e investi- 
gadores universitarios- que se halla en la Universidad. En- 
tonces, éste es un problema: es decir, que la investigación 
aplicada debe ser algo que el propio investigador de la Uni- 
versidad se plantee como algo que él considera que es im- 
prescindible que se lleve a cabo también, sin obviar una in- 
vestigación de punta. O sea, que tiene que haber un com- 
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promiso poder hacer ambas vertientes, pero no se halla 
incentivado por ningún organismo. 

Desde el punto de vista de las empresas, a éstas hay que 
llevarlas, no sé cómo, pero hav que conseguir llevarlas, a 
q t e  se den cuenta de que para poder, incluso, sobrevivir, 
es necesario que visualicen que hay problemas que se pue- 
den resolver mediante una investigación. aunque solamen- 
te sea en su vertiente de desarrollo, y en el caso concreto 
de un departamento de Física hay que canalizar cjue pue- 
da haber una incorporación de estos físicos, licenciados, ge- 
haalmente, a las empresas. Desde mí  púnto de vista, el l í -  
sico, como tal, no es apto para atender, en el caso de ma- 
teriales, que es el que conozco, a la solicitud de una em- 
presa. Entonces, eso pasa por la puesta en marcha de- unas 
enseñanzas universitarias en Ciencias de los Materiales. Es- 
tas enseñanzas no se contemplan actualmente en las nue- 
vas titulaciones, a nivel del Estado español. y esto. en cierta 
medida, está conectado con otro problema como es el de 
la formaci6n del personal investigador. 

Respecto al personal investigador, ahora en el plan que 
tenemos en vigor para estos cuatro años hay una forma- 
ción de personal investigador, pero, fundamentalmente, la 
mayoría de estos investigadores están realizando también 
investigación básica y muy puntera. El problema es luego, 
una vez se hayan formado, qué perspectivas tienen de fu- 
turo, puesto que de lo que está necesitado el país, en parte, 
es de buenos investigadores, algunos en temas muy punte- 
ros, pero también algunos en temas más aplicados. Este es 
un aspecto que habrá que contemplar en los futuros pla- 
nes, es decir, que no hay que despreciar, hay que conside- 
rar como un segundo plano, como que uno que no está 
muy capacitado vaya a una investigación aplicada, que pue- 
de ser tan fructífera y tan satisfactoria como cualquier otro 
tipo de investigación. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mora. 
El señor Esteve, idesea intervenir? (Asentimiento.) 
Tiene usted la palabra. 

El señor ESTEVE PUJOL (De la Facultad de Física y 
Química de la Universidad Central de Barcelona): Yo tam- 
bién me voy a referir al tema de la formación de personal 
investigador y técnico en la Universidad. 
Yo pienso que, desde el punto de vista de la Universidad, 

la gran importancia que tienen estos proyectos concerta- 
dos con la industria, justamente es para la formación de 
personal, porque, como decía la doctora Mora, ni existen 
planes de estudio dentro de la carrera, en que se materia- 
lice este tipo de enseñanzas ni tampoco está muy bien con- 
ceptuada la enseñanza en el tercer ciclo, en Ciencias apli- 
cadas, excepto cuando en un departamento o en un mar- 
co universitario existen proyectos de investigación con la 
industria, que resulta ser el incentivo principal de la línea 
de estudio de aquel departamentto. Entonces, allí sí se ha- 
cen tesis doctorales sobre temas aplicados, porque son jus- 
tamente los mismos que se corresponden con los proyec- 
tos que se tienen con la industria, y esto justifica e incen- 
tiva la formación de ese tipo de investigadores, que, por 

3tra parte, por caminos académicos no se llegaría nunca 
a formar. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteve. 
El señor Engel tiene la palabra. 

El señor ENGEL MASOLIVER (De FHUSA): Gracias. 
Respondiendo al senador señor Calvo, la empresa es de 

1944, como bien ha dicho. Desde aquellas fechas ha pasa- 
do mucho, la industria ha dado un vuelco, y especialmen- 
te a partir del acuerdo con la Comunidad Económica 
Europea. 

Los objetivos por los que preguntaba han sido alcanza- 
dos. En este momento, empresas madre con estas aleacio 
nes, a las que luego me referiré, para el acabado de engra- 
najes tratados, están en un nivel de unos 20 millones men- 
suales, que podía ser mucho más elevado si no hubiese ha- 
bido este paréntesis desde agosto hasta ahora, producido 
por, la crisis del Golfo, que ha influido mucho en la indus- 
tria de automoción. 

Los mercados son los europeos, o sea, de la CEE princi- 
palmente, Alemania, o en segundo lugar, Italia, porque tam- 
bién se corresponde a su nivel industrial en este sector; lue- 
go, Estados Unidos, y también, por unas vinculaciones per- 
sonales, Brasil y Corea del Sur. 

Respecto a la novedad de la aleación por la que que p r s  
guntaba, diré que se trata de aleaciones con renio. Se hizo 
el estudio de cuatro aleaciones, de base wolframiecarbo 
no. Una, con 9,75 de cobalto y 0,8 de renio; la segunda, de 
9 3  de cobalto y 0,8 de renio; la tercera, de 6,8 de cobalto 
y 0,8 de renio, y la cuarta, el diez por ciento de cobalto y 
0,8 de renio. Todo ello en microgramos. 

Independientemente, están las aleaciones que se busca- 
ron -a base de bibliografías consultadas y experiencia ya 
acumulada- en metal duro, sin renio, para aplicaciones en 
el corte, semejantes a la propuesta del proyecto, y también 
para lo que llamamos nosotros la fresa, en competencia 
con las de acero rápido, pero éstas para acabados de en- 
granaje sin tratar, sin renio y también con bases de 9,75, 
6,8 y 9 de cobalto. Pero, independientemente de las alea- 
ciones -que se han escogido, las más adecuadas, con prue- 
bas prácticas en máquina de dentar-, ha sido interesante 
el método escogido para el proceso de fabricación de las 
cuchillas. Importante es -no lo voy a repetir- el tema de 
las mezclas de polvos, molinado, lubricación, evaporación, 
granulación, secado y control, así como la compactación y 
eliminación del lubricante, que permite el mecanizado de 
los dientes en máquinas numéricas, con una geometría en 
bruto muy aproximada a la deseada de la pieza a alcanzar. 
Y además, hay que considerar su posterior sintetizado. Para 
explicarlo un poco más, diré que se basa en un tubo que 
tiene un agujero central, de aquel se recortan las cuchillas 
antes del sinterizado. Posteriormente, se lleva a cabo el sin- 
tetizado, y, después, la compresión isostática en caliente, 
«leal». 

Si hay alguna pregunta más al respecto, estaré dispues- 
to a contestarla. 

En cuanto a la financiación, ésta desde luego ha sido 
muy importante. Para los dos proyectos 1 + D hemos habla- 



- 256 - 
CORTES GENERALES 30 DE ABRIL DE 1991.-NC~~. 10 

do de 336 millones, de los que 96 se han dedicado al equi- 
po de investigación aplicada. Pero si este equipo hubiese 
estado en España, no habrá hecho falta esta inversión. Por 
eso nosotros siempre estamos dispuestos a que una Univer- 
sidad o un laboratorio se haga cargo de esta investigación 
en el tema de engranajes, a transferirlo, porque es una car- 
ga, pero, por otro lado, representa para nosotros, a nivel eu- 
ropeo e, incluso, mundial, tener la única fábrica de esta es- 
pecialidad que cuenta con un centro de investigación 
aplicada. 

Contestando a la pregunta del señor Presidente de esta 
Comisión, respecto a qué se podía hacer para ampliar es- 
tos proyectos con las pequeñas y medianas empresas, como 
Presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles de 
Herramientas de Corte, mi intención y mi esfuerzo han 
sido encaminados siempre a que se pudiesen hacer pro 
gramas sectoriales. Desgraciadamente, la estructura del 
CDTI no admite ningún programa sectorial a través de una 
asociación, porque el tema requiere que sea una empresa. 
En otro campo, aunque no igual, por ejemplo, el de la ca- 
lidad, ante el Ministerio de Industria también hemos plan- 
teado que debería ser un tema proyectado por la Asocia- 
ción, ya que los temas del manual de calidad de las nor- 
mas ISOL y AENOR no se adaptan concretamente a la pro 
blemática de este sector pues cuando se habla de contro 
les se dice que éstos deben ser de uno por mil o del diez 
por mil, y nosotros hablamos de herramientas que se han 
de controlar una por una, y en los distintos ángulos, apar- 
te de toda su metalurgia, de la aplicación de carburos, de 
nitruros de titanio, por su caracterización, etcétera, y siem- 
pre hemos topado con el problema de que el «MiNER» has- 
ta ahora no contemplaba -en la nueva convocatoria pare- 
ce ser que habrá alguna variación- la colaboración con 
una Asociación, y esto creo que permitirá la existencia de 
un campo mucho más amplio, con lo cual podrían parti- 
cipar industrias muy pequeñas, pero de alto nivel de espe 
cialización, logrando de este modo abrir un abanico de ayu- 
das para el desarrollo tecnológico y de calidad. 

Nada más. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Tiene la palabra el señor Molera. 

El señor MOLERA SOLA (De la Facultad de Física y Quí- 
mica de la Universidad Central de Barcelona): Solamente 
quería añadir algo a lo que se ha comentado respecto a la 
formación de personal investigador, adhiriéndome comple- 
tamente a lo que ha expresado la doctora Mora, y agrega- 
ría, incluso, algo más. Ella se ha referido a la Facultad de 
Físicas y yo puedo hablar de la Facultad de Químicas, que 
es la que conozco. 

En todo caso, el problema es que en la especialidad con- 
cretamente, de metalurgia -de  momento no podemos ha- 
blar de Ciencias de los Materiales porque no existe esta en- 
señanza- relativamente hay pocos alumnos, y como la so- 
ciedad necesita estos alumnos recién formados, enseguida 
encuentran ocupación en la industria y el problema es que 
no se quedan en la Universidad para hacer tesis, etc. Este 
es el problema, falta de personal, en general. 

Evidentemente, este problema se solucionaría con la en- 
señanza de Ciencias Materiales, haciendo que estuviese r e  
glamentada. Esperamos que a la larga exista esta enseñan- 
za, y que llegue a ser una licenciatura o una especialidad. 

Nada más. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molera. 
Tiene la palabra el señor Sans. Perdone el pequeño 

«lapsus». 

El señor SANS CASTELLO (De ((Plasmavac, S. A.))): No, 
no: yo pensaba que era una deferencia por parte de usted 
y que me hacía pasar del calvario, porque creo que llevo 
el pleno en cuanto a intervenciones y comentarios. 

En primer lugar, me gustaría responder a la primera pre- 
gunta que afecta al Senador Calvo, respecto al tema de 
cómo el CDTi hace el seguimiento. Lo explicaré desde el 
punto de vista de sufridor. El seguimiento es duro, y voy a 
intentar explicitarlo un poco más. Cuando se hace la p re  
sentación del proyecto para que sea calificado favorable 
mente, se establece lo que es una relación cualitativa de hi- 
tos, acompañada, evidentemente, de la parte cuantitativa. 
Es decir, se establecen hitos en cuanto -voy a poner algu- 
nos ejemplo+ a adquisición de maquinaria A, pruebas de 
aceptación de la maquinaria A, proceso de puesta en mar- 
cha, incorporación de dos personas en la empresa, contra- 
to con la OPI correspondiente, realización de la primera 
fase de caracterización, etcétera, o sea, se hace una rela- 
ción exhaustiva de elementos, o todos esos se incaráinan 
mediante un programa de hitos, normalmente en función 
de la duración del propio programa, pero, en el caso que 
concretamente se aplica a «Plasmavac, S.  A.» en los dos p ro  
yectos, el promedio de hitos suele oscilar entre cuatro y 
seis, es decir, son hitos que deben ser justificados cada tres 
o cada seis meses. 

En la relación de los hitos, la elaboración que realiza el 
CDTI consiste, por una parte, en el seguimiento; por ejem- 
plo, cuando se ha comprado una maquinaria, que exista el 
devengo y que la máquina esté, que se toque y, además 
hace una inspección, comprobándolo, etc. En cuanto al se- 
guimiento cuantitativo, se realiza en función de los hitos y 
corresponde a las inversiones realizadas, lo que son acti- 
vos fijos, mano de obra, materiales y costes indirectos. 

Supongo que la persona que hace el seguimiento no es 
pluridisciplinar, es decir, es una persona con una capaci- 
dad de síntesis y suficiente para llevar los datos, los cuales, 
indistintamente se envían previamente al CDTi. Esa perso 
na realiza el seguimiento, y supongo que el CDTi tiene ele 
mentos de más soporte, un «staff» técnico para realizar 
puntualizaciones. Concretamente, en el primer proyecto 
tuve cinco hitos y en el segundo tengo seis. 

El seguimiento llega hasta el punto de revisar los libros 
de contabilidad, pagos, devengos, declaraciones de justifi- 
cantes de la Seguridad Social, Hacienda, W F ,  etcétera. Es, 
por tanto, un seguimiento bastante exhaustivo. 

Sigo respondiendo al Senador Calvo. Evidentemente, los 
datos de 1988 están obsoletos, y sobre este punto quisiera 
hacer una puntualización. Plasmavac se constituyó como 
sociedad en noviembre de 1988 y, evidentemente, en esa fe- 
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cha existían las empresas que decidieron formarla. La rea- 
lización de inversión pasa por una fase previa de investi- 
gación del mercado sobre la tecnología que se va a utilizar 
para la realización de la actividad industrial base, que es 
la que genera recursos económicos que faciliten la super- 
vivencia de la empresa y que le permitan colateralmente 
o como segunda actividad realizar el 1 + D. Se realizó la in- 
versión, comparación, adjudicación, el seguimiento, las 
pruebas de aceptación y puesta en marcha, y la maquina- 
ria se instaló de julio a octubre de 1989. Posteriormente, 
en la empresa se realizó la puesta a punto del proceso in- 
dustrial, y la operación comercial se inició en marzo del 
año 1990. 

Actualmente Plasmavac está constituida por once perso 
nas en plantilla, de las cuales cuatro son técnicos superio 
res, hay un maestro industrial y cuatro personas tienen los 
estudios de formación profesional: dos, de Formación Pro- 
fesional 1 y las otras dos, de Formación Profesional 2. En 
la administración hay un administrativo con el COU aca- 
bado y la persona que lleva la contabilidad también tiene 
los estudios de Formación Profesional 2. 

En cuanto a las personas que hay dedicadas a I+D en 
una empresa de once personas, le diré que hay uno y pico 
hombres por año, es decir, existe una persona asignada de 
forma fija al 1 + D, pero prácticamente todos los técnicos su- 
periores realizan trabajos relacionados con este campo, 
cada uno según sus conocimientos específicos. 

En cuanto a los resultados de los proyectos de investiga- 
ción, todas las características de la formación de la empre- 
sa, hablar de 1 + D es plantear la estrategia de una empresa 
de nueva tecnología. Esta, como sus señorías deben conce 
cer, se caracteriza por ser cambiante y rápida. Si se apues- 
ta por copiar una nueva tecnología -que, insisto, se imple- 
mentó a nivel industrial en el año 1980 y en España se es- 
tableció en el año 1985- y se lleva a cabo un proceso, que 
es el que estamos utilizando y el que genera recursos eco- 
nómicos, estamos condenados a que en un viraje de inno 
vación tecnológica nos quedemos completamente al mar- 
gen. 

Haciendo un símil futbolístico, ir por la vía del CVD a 
baja temperatura significa que tenemos que tener las e s  
paldas cubiertas, porque insisto en que si el mercado da 

. un giro tecnológico y se introducen los recubrimientos vía 
CVD a baja temperatura nosotros tendríamos un tiempo 
de respuesta muy largo y estaríamos condenados al fraca- 
so si no tuviéramos una mínima base de preparación. 

Supongo que sus señorías sabrán que en el campo de la 
venta en un determinado mes se pueden vender equis uni- 
dades y si surge una innovación y no se está preparado a 
los dos meses se vende el 50 por ciento, a los cuatro meses 
el 25 por ciento, y a los seis meses se empieza a pensar qué 
hacer con lo que se tiene entre manos. 

Para la información del señor Calvo, el proyecto de CVD 
está en este momento en desarrollo. Estaba previsto que el 
programa finalizara el 30 de diciembre de 1990, y no está 
terminado porque estamos teniendo dificultades con el di- 
seño de equipo realizado y con la compaginación con la 
fuente de frecuencia inmersa en la cámara de CVD. Mor- 
tunadamente, el CVD a baja temperatura no se está im- 

plantando a nivel mundial fuertemente; pienso que debi- 
do a un problema de costos. 

En cuanto al problema de los polinitruros, insisto en lo 
mismo; estamos ante la evolución del mercado y, concre- 
tamente en nuestro caso, sabemos que la competencia, es 
decir, las empresas que se dedican a estos mismos proyec- 
tos en Europa, está desarrollándolos. Por lo que podemos 
decir de ese proyecto, al hablar de polinitruros podríamos 
hablar de binarios, ternarios o cuaternarios. En este m o  
mento tenemos la línea obtenida de un polinitruro que PO 
siblemente se empiece a introducir en el mercado eu- 
ropeo, para el año 1992. Lo más novedoso por nuestra par- 
te sería adelantarnos -en eso estamos- con polinitruros de 
tipo ternario y cuaternario, que afortunadamente todavía 
no están investigando las multinacionales porque suponen 
un abanico bastante amplio. 

Para responder al Senador del Pozo le diría que quisie- 
ra que mi argumentación sobre las quejas se evalúe de for- 
ma positiva, es decir, no me quejo de todo, sino de lo que 
considero que no está bien y creo que es mejorable. Posi- 
blemente el cómputo final sería de un 90-10, pero creo que 
mi presencia en esta Comisión sirve para aportar mi pun- 
ti> de vista sobre aquello que es mejorable. 

Por otra parte, he comentado que sería deseable una 
coordinación entre los distintos organismos públicos que 
se dedican a la ayuda a la pequeña y mediana empresa. 
Por mi corta experiencia en estos dos años, he de decir que 
a veces los calendarios no están acopládos y por un pro 
blema de tiempo de dos meses y de incompatibilidad en la 
presentación de una solicitud a uno u otro organismo, la 
empresa se puede quedar fuera. 

En cuanto a los criterios de valoración, para un organis- 
mo una máquina se considera 1 + D, y para otro no se con- 
sidera así. Por tanto, convendría que hubiese una política 
de clarificación, ya que nos hemos visto en este caso 
concreto. 

En cuanto a los comentarios sobre mi experiencia a tra- 
vés de las oficinas de transferencia tecnológica, posible- 
mente he actuado con el furor del converso, en el sentido 
de que yo también fui universitario, acabé mi carrera y en 
su momento pensé dedicarme a la investigación. Acabé en 
el año 1971 y en aquel momento, como han dicho todos 
mis predecesores en este campo, el panorama era desola- 
dor. Me hubiera dado con un canto en los dientes si enton- 
ces hubiera existido una empresa proponiéndome que par- 
ticipara en la investigación, pero al acudir a las instancias 
correspondientes, y al explicarme que las oficinas de trans- 
ferencia tecnológica son las encargadas de hacer de cana- 
les de transmisión entre la empresa y los distintos centros 
universitarios, con los cuales ellos coordinan y tramitan es- 
tos temas, me he encontrado con la sorpresa, habiendo con- 
tactado prácticamente con la totalidad de las OTT de Espa- 
ña, de no recibir ninguna contestación. He insistido nueva- 
mente, y sólo he obtenido una respuesta de la Fundación 
Bosch y Gimpera, a través de la cual he podido conseguir 
al final a una persona para el trabajo. Pero insisto en que 
me he encontrado otra vez con la inadecuación del BOE 
de junio de 1990, en el sentido de que no se contempla que 
el personal del CSIC pueda ser transferido a la empresa y 
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que el personal de investigación de un centro privado, que 
los hay, pueda acogerse a esa normativa. 

Para finalizar me gustaría, dado que tengo aquí a mis 
compañeros de las universidades, hacer un comentario. 
Igual que ellos están argumentando que sería conveniente 
mejorar lo que sería el plan de enseñanza, yo lo que diría 
es que esta normativa del BOE de junio, que fomenta el in- 
tercambio de personal investigador, debería ser algo más 
consensuado incluso con la universidad. Y a punto un p o  
sible principio de discordia: es posible que los centros de 
investigación, facultades, universidades, incluso politécni- 
cas no sean tan receptivos a permitir que una persona de 
su organización salga de su entorno y se integre en una em- 
presa privada, porque hay un riesgo que es evidente, y es 
que posiblemente la empresa privada, que se mueve por 
motivos de pragmatismo y rentabilidad, con el tiempo pue 
da tener la tentación de adquirir como recurso humano a 
esa persona. Así creo que lo han expuesto todos, que todos 
los trabajos de investigación se canalicen a través de esos 
centros, que sea el propio centro el que actúe, pero por el 
hecho de pemitir que una persona suya salga de su entor- 
no y se integre en una empresa se corre un riesgo, y esos 
temas posiblemente deberían estar contemplados en lo que 
es la normativa. Es de resaltar que en el caso concreto mío 
la persona que yo he obtenido no forma parte de un cen- 
tro, de una unidad de investigación, sino que es una per- 
sona que va a realizar una tesis doctoral, tutelada bajo un 
director de tesis. Pero es una cuestión que me gusta expo- 
ner para ver si por ambas partes se pudiera aclarar. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Sanz. 
Señor Prado, tiene usted la palabra. 

El señor PRADO POZUELO (Del Departamento de 
Ciencias de los Materiales de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Barcelona): Primero quiero 
contestar al señor Calvo sobre el seguimiento del CDTI de 
los proyectos de investigación. Yo estaría de acuerdo con 
lo que ha dicho el señor Sanz, en lo estricto y severo que 
es el CDTI en el seguimiento material de proyectos; se ase- 
gura de que que se compra lo que se tiene que comprar, 
que se contrata a la gente que hay que contratar, pero lo 
que creo que no hace es el seguimiento cualitativo, si se in- 
vestiga y se consigue lo que se ha prometido, entre otras 
cosas por una razón muy sencilla: no tiene técnicos capa- 
ces de entender o que estén formados en todos los cam- 
pos. El seguimiento económico se hace al detalle, se reci- 
ben las memorias técnicas y se supone que se hace. Es dis 
tinto en los pl,yes concertados de investigación en que hay 
empresas qpe el Estado financia; en ese caso, la Comisión 
que sigue el proyecto en que hay técnicos en el campo en 
el caso del CDTI es una laguna que creo que podría ser m e  
jorada. Que no sólo se hiciese un seguimiento detallado de 
inversiones, etcétera, sino también de que se investiga o se 
consigue. 

Contestando al señor Triginer sobre cómo conseguir ayu- 
dar a la pequeña o muy pequeña empresa, a la empresa 
que no tiene ese nivel de excelencia en sus productos o en 
su campo tecnológico, yo diría que lo primero que habría 

que hacer es tecnificarla; habría que conseguir elevar el ni- 
lrel técnico humano de esas empresas, que todas tuviesen 
:1 personal necesario, se ha hablado de físicos, en muchos 
:asos bastaría con que tuviesen ingenieros técnicos pero si 
?s posible ingenieros superiores, físicos, etcétera. Que pue 
dan tener interlocutores, que puedan hablar con los entes 
públicos, con los centros de investigación, con las univer- 
sidades. Esa sería una primera cuestión, pues el nivel téc- 
nico de la pequeña empresa española realmente es muy 
bajo. 

Segundo punto. Yo creo que, como he dicho, estas em- 
presas no tienen que estar desarrollando tecnología punta. 
Haría falta que hubiese en el país una red nacional o au- 
tonómica -hay ejemplos muy buenos de ello, como es el 
País Vasco- de laboratorios públicos que apoyasen este 
tipo de actividad, pequeños problemas, problemas puntua- 
les, que pudieran ser resueltos así. Sería una forma de ir 
aumentando el nivel tecnológico de gran parte de la em- 
presa española. El problema es grave; una casa no se con% 
truye por el tejado y en este país estamos, por un lado, d o  
dicando cantidad de dinero a la alta investigación y a la 
alta tecnología, y, por otro, nos hemos cargado parte de la 
industria de cierto nivel que había y que podía tirar del res 
to, léase Seat, léase ENASA, léase algunas empresas acerís 
ticas que han sido vendidas al exterior y que son las que 
podían tirar tecnológicamente de una gran industria m e  
dia. Ahora se trae la tecnología de fuera y está ocurriendo 
lo contrario: que gran parte de las empresas proveedoras 
de nuestra industria se están vendiendo al extranjero, con 
lo cual está desapareciendo un estrato industrial importan- 
tísimo en el país. Y son meros repetidores, utilizan al espa- 
ñol medio como mano de obra barata y nada más. Y eso 
que dicen de que importan tecnología es falso. 

En un país que no tenga una industria de cierto nivel 
que tire del resto, que pueden hacer planes estrellas de nue 
vos materiales, lo que sea, pero no haremos la casa por el 
tejado. Hace falta una tecnología convencional. Para la alta 
tecnología, hay que ir por etapas. Japón en los años 50 em- 
pezó copiando, calcando, y poco a poco ha hecho una gran 
industria. Pero no se puede ir de golpe a hacer alta tecno- 
logía, porque no hay tejido social en el país y competir con 
los de fuera es muy difícil. 

Yo no niego que las universidades tengan que hacer una 
investigación de excelencia, deben hacerla y hay que finan- 
ciarla. Y tiene que haber un plan de nuevos materiales, 
pero no debe ser el único. Hay que dedicar dinero tam- 
bién a mantener el nivel y a estar al día en otros campos 
de la investigación y de los materiales llamados convencie 
nales en los que el país es una potencia. Resulta que en lo 
único en que somos una potencia es en acero. iPor qué no 
se dedica una peseta a acero? Puede parecer a SS.  SS. que 
el acero es algo que se conoce desde la Edad del Hierro 
casi. No, el acero es un elemento tan vivo como pueden 
ser las cerámicas de alta tecnología. Aparecen nuevas alea- 
ciones cada día, nuevos materiales en acero. Lo que pasa 
es que el nombre acero desprestigia enormemente y ahí 
tampoco estamos ya compitiendo. España se está convir- 
tiendo en una vendedora de acero malo y barato. 

Creo que más o menos es lo que quería decir. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prado. 
Sólo me resta agradecer una vez más su presencia. (El 

señor Calvo Calvo pide la palabra.) 
Señor Calvo, lo siento, pero es que no tenemos tiempo 

para seguir insistiendo o hablando con nuestros invitados. 
Sería agradable hacerlo, pero hay dos personas más que es- 
tán esperando para informar. Ya pasa algo más de media 
hora de lo que inicialmente habíamos previsto y no es p o  
sible hacer una polémica. En todo caso, si a usted, señor 
Calvo, le parece puede hablar con la persona interesada 
un momento en el pasillo, mientras recibimos a los demás 
intervinientes. 

El señor CALVO CALVO: Unos segundos nada más, se- 
ñor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Calvo, no pue- 
de ser. 

Agradezco su presencia, señores, la información que nos 
han facilitado y nos ponemos en su disposición, como par- 
te de la función pública que nos corresponde a nosotros, 
como Diputados y Senadores, para cuantas cosas crean 
conveniente, en nuestra tarea, naturalmente no de ejecuti- 
vos, sino de parlamentarios. 

Muchas gracias. (Pausa.) 
Se reanuda la sesión. 

- DE DON FERNANDO MILLAN ECHEVARRIA, 
DE INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ALUMINIO 
(INESPAL) 

- DE DON MIGUEL ABALLE CARIDE, DE INDUS 
TRIA ESPfiOLA DEL ALUMINIO (INESPAL) 

El señor PRESIDENTE: Se encuentran con nosotros 
don Fernando Millán y don Miguel Aballe Caride, ambos 
pertenecientes a Industria Española del Aluminio (INES 
PAL), que han venido a solicitud del Grupo parlamentario 
Popular, con el propósito de informarnos acerca del pro 
yecto de investigación y desarrollo de materiales compues- 
tos de matriz de aluminio y de carburo de silicio. 
' Tal como he dicho a las otras personas que han sido in- 
vitadas a esta comparecencia, les quiero aclarar que noso 
tros no somos científicos, aunque alguno tengamos una for- 
mación técnica. Lo que más interesa a esta Comisión es 
una información sobre los problemas que, puedan tener 
en relación con el proyecto que están llevando a cabo, sus 
relaciones con la Administración, las sugerencias que pue- 
dan estimar positivas para los Diputados y Senadores, en 
el bien entendido que nuestro propósito es seguir el plan 
de investigación y, por tanto, comprobar de alguna forma 
el buen uso de los proyectos y de los recursos que el Esta- 
do dedica al apoyo, a la industria y a los investigadores. 

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Millán. 

El señor DE MILJAN ECHEVARRIA (De INESPAL) 
Este proyecto sobre materiales compuestos de matriz me- 
tálica, en este caso aluminio y carburo de silicio, lo inicia- 

mos en el centro de investigación y desarrollo que posee 
el grupo INESPAL en Alicante en 1989. Es un proyecto a 
tres años, que, en principio, tiene como objetivo explorar 
las posibilidades de fabricación de estos materiales; es un 
objetivo modesto. Para este proyecto solicitamos financia- 
ción al CDTI, que conseguimos y está concertado con la 
Universidad de Alicante. Esta tiene una participación para 
trabajar en la síntesis del carburo de silicio y en la carac- 
terización de las partículas de carburo de silicio. La parte 
en la que trabajamos nosotros en nuestros laboratorios está 
enfocada a la manera de introducir el carburo de silicio 
en la matriz metálica de aluminio. Es un proyecto en el 
que el trabajo es a escala muy pequeña, de laboratorio, y 
hemos conseguido fabricar piezas de tamaño muy reduci- 
do por el método de infiltración. Este proyecto tiene una 
duración de tres años, acaba a finales de 1991. En la pri- 
mera fase hemos estudiado problemas de mojabilidad en- 
tre el carburo de silicio y el aluminio y hemos hecho estu- 
dios de mojabilidad dinámica, es decir, de infiltración de 
compactados de carburo de silicio con aluminio líquido. 
Ahora, en la segunda fase, estamos construyendo una má- 
quina para hacer compocasting, es decir, uniones del car- 
buro de silicio con el aluminio, pero por colada semipas- 
tosa, y con esto terminaremos el proyecto, que, como digo, 
tiene por objetivo únicamente explorar y empezar a habi- 
tuarse con este tipo de compuestos. 

INESPAL, dentro de su línea de negocio, no tiene, de mo- 
mento, en sus planes abordar ningún tipo de actividad, 
pero nosotros, como centro de investigación, estamos un 
poco en la punta, vamos por delante de los negocios en 
este aspecto. Esto no quiere decir que en el futuro, si estos 
inicios en este tipo de actividad dieran resultado, INESPAL 
no pudiera fabricar ese tipo de materiales, con la empresa 
que tiene ahora o creando otras. Como consecuencia de 
este proyecto, el grupo INI ha unido a empresas con inte- 
reses comunes en este tipo de compuestos, como son CASA 
y Santa Bárbara. Ahora estamos discutiendo la posibilidad 
de trabajar en un proyecto de más alcance, en el que ya 
se fabricarían piezas a escala, prototipos, para ensayar, 
principalmente enfocadas a la industria de automoción. Es 
un proyecto que, como digo, está ahora en período de dis- 
cusión. Todavía no lo hemos decidido del todo, y no hemos 
acabado de firmarlo. Es un proyecto que para el que tam- 
bién solicitaríamos ayuda financiera al CDTi. Está pilotado 
por la compañía que ha creado el INI, que se llama Tec- 
nología Grupo INI (TGI), y si las cosas van bien, esperamos 
poder iniciar este proyecto este mes o el siguiente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Millán. 
(El señor Aballe Caride pide la palabra.) 

Señor Aballe, ¿quería usted añadir alguna cosa más res- 
pecto de este tipo de actividades, o respecto de los proble- 
mas que le apuntaba hace un momento en relacion con 
los propósitos de la investigación? 

El señor ABALLE CARIDE (De INESPAL) Muchas 
gracias. 

Creo que el señor Millán ha definido claramente tanto 
el objetivo del proyecto como la fase en la que estamos aho- 
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ra. Entiendo que hasta el momento no ha habido proble 
mas en nuestras relaciones, por lo menos, con la Adminis- 
tración. Creo que la relación entre la empresa y en este 
caso el CDTi, ha sido fluida en todo momento. Se nos ha 
mantenido informados de los pasos que había que dar, tan- 
to en cuanto a las formalidades de presentación, como a 
la justificación, como al informe de los hitos realizados. En 
ese sentido creo que ha habido más ayuda que dificultades. 

En cuanto al interés genérico de la cuestión, quisiera 
añadir, quizá, que no sé si habrán tenido contacto con al- 
gún otro grupo que trabaje en este tipo de materiales. Es 
un conjunto muy amplio de materiales y de aplicaciones 
que se están estudiando ahora mismo en muchos labora- 
torios y en muchos centros, desde plásticos hasta cerámi- 
cas y metales, y yo creo que INESPAL, dentro de las gran- 
des posibilidades que brinda a este mundo de los materia- 
les compuestos, está más interesado en aquellos aspectos 
que están más próximos a la producción básica, es decir, 
a obtener en el futuro -si salen adelante estas ideas de las 
que ya se ha hablade materiales que sean susceptibles de 
transformación y de constituir un material básico utiliza- 
ble por la industria, sin que podamos hablar, de partida, 
de una aplicación predeterminada. Pero básicamente yo 
creo que hasta el momento no ha habido dificultades ni 
en las relaciones con la Administración, ni en las relacio- 
nes en este convenio que tenemos con la Universidad de 
Alicante. Creo que no hay más que añadir. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aballe. 
iAlgún Senador o Diputado desea hacer alguna pregun- 

Tiene la palabra el señor Calvo. 
ta? (Pausa.) 

El señor CALVO CALVO: Gracias, señor Presidente. 
Este, a diferencia de los otros proyectos que hemos visto 

a lo largo del día, es un proyecto al que creo que llaman 
((Juquirer new prospective workn, un trabajo exploratono. 
A mí me parece que lo que tiene una gran importancia es 
no perder la preocupación general en el desarrollo de nue 
vos materiales, incorporando dos productos fundamental- 
mente tan distintos como el carburo y el aluminio. En ese 
sentido, me parece que es muy importante, y ciertamente 
merece una especial consideración, el que una empresa se 
preocupe, no porque vaya a desarrollar u obtener inme 
diatamente un beneficio inmediato, sino por estar prepa- 
rada para lo que les espera, y lo que les espera en el futu- 
ro es ciertamente el reforzamiento, y si han encontrado o 
están ensayando reforzamiento con un producto tan pecu- 
liar como el carburo de silíceo, mejor. 

En cuanto a la producción de carburo de silíceo en la 
forma física de fibra, etcétera -no sé exactamente cómo lo 
harán, si en filamento o como sea- quisiera saber si eso 
está totalmente conseguido y si los experimentos de moja- 
bilidad a los que ustedes se refieren en el proyecto están 
logrados. Supongo que la producción de estos materiales 
quedará almacenada como idea en la carpeta de futuros 
desarrollos. Pero, ¿estos pequeños materiales están ya pro- 

ducidos por lo menos en pequeña cantidad? ¿El propósito 
de ustedes con este proyecto se puede decir que ya está lo- 
grado, puesto que están terminando el período de vigencia 
del proyecto, o creen ustedes que va a quedar todavía 
-siempre queda abierto a futuros trabajos, no cabe duda- 
en esa primera fase de producción de pequeñas pastillas, 
o en la forma que los tengan? 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo. 
Tiene la palabra el señor Aballe. 

El señor ABALLE CABIDE (De INESPAL.): Gracias, se 
ñor Presidente. 

Entiendo que está suficientemente adelantado en esa 
parte, como dijo al principio el señor Millán. Hemos obte 
nido lo que nosotros llamamos probetas. El problema, 
cuando uno trata de obtener estos materiales, es obtener 
algo que sea razonablemente compacto, razonablemente 
parecido a un material utilizable. En ese sentido, creo que 
ya se ha conseguido bastante. Naturalmente, como dice el 
profesor Calvo, siempre está abierto para continuarlo. De 
hecho, estamos hablando de posibles continuaciones. Qui- 
zá sobre lo primero que suscitó, que es cómo se obtiene, 
no ya el aluminio, lo cual es una cosa ya habitual para no- 
sotros, sino el carburo de solíceo, debo decirle que el con- 
venio se refiere realmente a un método propio. No sé si 
está patentado o a punto de patentarse por la Universidad 
de Alicante. Yo creo que la parte novedosa es que obtie- 
nen carburo de silíceo a partir de residuos agrícolas de cás- 
cara de arroz. No tengo los detalles de cómo va el proceso, 
porque nosotros no intervenimos en la parte que hace la 
Universidad. No sé si la Universidad de Alicante ha infor- 
mado o no, o si piensa informar sobre esto, pero -lo digo 
para información del profesor Calvo, que es una autoridad 
en el campo de los materiales y sobre todo en la parte mi- 
croestructural-, sí hemos visto muestras de este carburo. 
Tiene una estructura muy interesante de pequeñas fibras, 
o lo que usted conocerá como uwhiskers)). Una de las posi- 
bilidades de hacer materiales compuestos, no son partícu- 
las con la misma forma, sino que son partículas alargadas, 
es el poder alinear, obtener lo que se llama una estructura 
direccional, una estructura que en una determinada direc- 
ción tenga una mayor resistencia. Hemos hablado de posi- 
bles aplicaciones en ese sentido, aunque no se haya con- 
templado en este proyecto. Completo no está, porque toda- 
vía estamos poniendo a punto una de las técnicas de ob  
tención de este material que sena, como dije al principio, 
quizá la más próxima a poder acercar a la empresa a un 
material transformable o vendible como materia prima. 
Tiene esas dos partes. Hay una Última parte que también 
hemos abordado, quizá, para desarrollos futuros, como de 
posible interés para nosotros, y es que la empresa, en otra 
de sus áreas de desarrollo, está llevando a cabo una línea 
de alúmina especiales que es también un material suscep 
tible de usarse como reforzante. Hemos considerado que 
si continuamos en esta línea, sería una posible salida para 
nuestros productos, tanto por la parte del aluminio como 
por la parte de la alúmina. O sea, que yo diría más bien 
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que se enlazan una serie de actividades enfocadas a que 
en un momento dado estemos quizá en condiciones prein- 
dustriales de disponer de algún material transformable. No 
sé si eso responde o no a lo que solicitaba. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez. 
Me parece que no queda nada más por tratar. 
Senador Calvo, como tenemos tiempo, si quiere puede 

volver a hacer uso de la palabra. 

El señor CALVO CALVO: Gracias, señor Presidente. 
Estaba muy enfadado con usted, pero ya me he re- 

conciliado. 
Insisto en la importancia de que hayan venido a esta C o  

misión los representantes de una empresa -y me agrada 
mucho- al plantearse un proyecto de investigación, si no 
en el vacío, de largo alcance o de un futuro no inmediato, 
aunque se mueve en las líneas de la estructura de materia- 
les y de las propiedades direccionales, etcétera. Es cierto 
que eso produce una especial satisfacción. 

Quería preguntarles si hay alguna asociación de investi- 
gación en el campo del aluminio y qué empresas del alu- 
minio trabajan ahora en España o pueden estar interesa- 
das en una tecnología de éstas aparte de INESPAL. 

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor 
Millán. 

El señor MILLAN ECHEVARRIA (De INESPAL): Exis- 
ten empresas, no productoras de aluminio -ya que INES 
PAL tiene prácticamente el monopolio del aluminio en Es- 
paña- transformación y fundición de piezas de este mate- 
rial. Particularmente veo en ellas un campo con bastante 

futuro, sobre todo en lo que se refiere a piezas fundidas 
para la industria de automoción. Creo que esa sería el cam- 
po con un futuro más claro para el aluminio. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, seÍior Millán. 
Tiene la palabra, Senador Calvo. 

El señor CALVO CALVO: Sí, pero todavía INESPAL no 
ha pensado propiamente en una industrialización de estos 
materiales. 

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor 
Millán. 

El señor MILLAN ECHEVARRIA (De INESPAL): No, to 
davía no. 

El señor PRESIDENTE: Creo que hemos de agradecer 
la información que nos han facilitado los señores compa- 
recientes. Los señores Diputados y Senadores harán des- 
pués una valoración sobre el trabajo que ustedes realizan 
así como sobre el de las demás personas que han compa- 
recido ante esta Comisión. 

Por consiguiente, no me queda sino darles las gracias 
por haber venido aquí. Les pido disculpas por haber teni- 
do que esperar, pero ha sido motivado porque resulta muy 
difícil prever el tiempo que va a durar cada comparecen- 
cia, aunque nos esforcemos -el señor Calvo es testigo de 
ello- en acotar el tiempo en los términos que todos consi- 
deramos razonables. 

Muchas gracias. Se levanta la sesión. 

Eran las dieciocho horas y cincuenta y cinco mi- 
nutos. 
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