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Eureka cumplió su primer 
lustro de vida el pasado 
mes de noviembre. En 
cinco años, este progra
ma de cooperación euro
pea en investigación y 
desarrollo (! y D) ña pues-
to en marcha 432 proyectos de nuevos 
productos, procesos o servicios enfoca
dos al mercado. Todos ellos promovidos 
por empresas europeas que buscaban in
novar tecnológicamente y mejorar sus 
índices de rentabilidad económica,

I

EUREKA
_____ I^QU^HORm

Diecinueve países de 
Europa occidental, en
tre ellos España, habí
an creado oficialmen
te Eureka en 1986 con 
el objetivo de invertir 
en I y D civil para ob
tener productos nue
vos de éxito en el 
mercado, y así compe
tir comerciaimente 
con Japón y Estados 
Unidos.

ASI QUE PASEN
CINCO ANOS

vsrs

Eureka exigía que 
las iniciativas de inno
vación partieran de 
las empresas, que con 
ellas colaboraran cen
tros de investigación, 
y que en cada proyec
to hubiera socios de 
al menos dos países. 
"Las grandes ventajas 
de esta cooperación 
científica y técnica", 
señala el ingeniero in
dustrial Andrés Zaha
ra, director de Eureka 
para España, "son las 
oportunidades de 

abrir mercado en 
otros países, por la 
obligada asociación 
con extranjeros, y la 
posíblilidad de que la 
Administración finan
cie hasta el 70% del 
presupuesto".

Además, Eureka se 
ofrece a canalizar las 
peticiones de estanda
rización y homologa
ción de los productos 
para su entrada en los 
circuitos comerciales

aiuropa^l
en competidon
comercial de |
Estados Unidos
VJapSrH
nacionales e interna
cionales, y su acceso 
a los organismos tec
nológicos de la Comu
nidad Europea que les 
correspondan según 
su área de acción.

Sigue en página 2

SUPLEMENTO CIENTIFICO Y DE INVESTIGACION
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Inversión en las áreas Eureka

VENE DEPEMRA PAGINA

Otra importante medi
da de apoyo a las em
presas acogidas a este 
programa es facilitar 
que se efectúen com
pras públicas (por parte 
del Estado) de) materia) 
investigado y desarrolla
do bajo el sello Eureka.

Para conseguir esa eti
queta, que pretende ser 
una garantía de calidad, 
la dinámica es la si
guiente: una empresa 
quiere mejorar su pro
ducto o desarrollar uno 
nuevo, y necesita inves
tigar previamente para 
saber cómo y dónde in
novar; esta empresa o 
factoría se dirige al co
ordinador nacional de
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Eureka en su país (en 
España, el Centro para 
el Desarrolllo Tecnológi
co Indusrial -COTI-) y le 
expone su proyecto. En 
caso de no haber encon- 

i trado todavía socio ex- 
¡tranjero, el mismo coor- 
,dinador nacional, a tra- 
ivés del Secretariado Eu

reka en Bruselas, facili- 
<taría información sobre 
ilas empresas de otros 

países que podrían estar 
interesadas.
;Una vez negociado el 

acuerdo de cooperación 
con la otra empresa eu
ropea y con los centros 
o institutos de investi
gación que fueran a par
ticipar, la propuesta pa
saría a ser evaluada por 
los respectivos coordi
nadores de los países in
volucrados. Esta etapa 
de asunción nacional 
del proyecto es impor
tante porque cada esta
do luego financia la par
te de actividad que se 
haya comprometido a 
desarrollar.

A continuación, el 
proyecto que solicita 
entrar en Eureka debe 
hacerse público y estar 
al menos 45 días en cir
culación, durante los 
cuales se calibra su inte
rés potencial y se exa-

90 H

Andrés 
Zahara, 

director de 
Eureka para 

España

mina para ver si coinci-' 
de con otras iniciativasi 
en marcha. Posterior-I 
mente, el Grupo de Alto¡ 
Nivel (GAN), organismo 
compuesto por repre
sentantes políticos de 
los países'

Eureka, decidirá o noí 
su aprobación, lo cuali 
se anuncia oficialmente
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Número de proyectos en cada una de las áreas Eureka

en las Conferencias Mi
nisteriales que se cele
bran anualmente en el 
país que ese año osten
te la presidencia de Eu
reka.

España interviene en 
116 proyectos. Uno dei 
los más recientes, el lla

mado clean toy (juguete 
limpio), aprobado en la 
última reunión del GAN 
del pasado 31 de enero, 
podría servir de ejemplo 
dentro del modelo Eure
ka.

M.C.D.2022
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El sector pesquero supone en 
España el 1% del Producto 

Interior Bruto y ocupa a casi 
medio millón de trabajadores. 

Nuestra flota pesquera, 
cuarta dei mundo en tamaño, 

es tan grande como 
la del resto de la Comunidad 

Europea sumada.
Más de mil millones 

de toneladas de peces 
capturados con un valor en 

la lonja de 223.343 millones 
de pesetas y casi 20.000 

barcos pesqueros son 
algunas de las razones 

que hacen de Halios 
uno de los proyectos 

Eureka más interesantes 
para España.

■ L ________________________________ ,

Haiios, el barco pesquero de los años 90

AñfTOMO YoRCA

En Halios, este gran proyecto que 
tiene especial interés para nuestro pa
ís, España participa con el 57%, 
Francia con el 38% e Islandia con el 
5%. El presupuesto acumulado hasta 
el momento es de 3.000 millones de 
pesetas, aunque es posible que se au
mente si surgen más iniciativas. Se 
trata de un proyecto abierto, siempre 
susceptible de verse incrementado 
con nuevas aportaciones.

El barco pesquero de los años 90, 
que es el subtítulo de Halios, se com
pondrá de muy distintos aparatos y 

sistemas que harán de él un ingenio 
avanzado y moderno en el que la pes
ca será más fácil, más segura y más 
económica. Por eso en Halios se ha
bla de un proyecto multidisciplinar o 
paraguas, ya que, dentro de él, hay, 
hasta el momento, 15 subproyectos 
de muy distinta índole y más de 
treinta empresas españolas, francesas 
e islandesas..

La sociedad Soermar, una empresa 
creada para gestionar Halios en Es
paña, está formada por Pequeños y 
Medianos Astilleros, 70%. Armado
res, 20% y la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Equipos, Material 

e Intalaciones para Buques, 10%. Se 
encarga de dar el visto bueno a los 
subproyectos presentados en los que 
participan empresas españolas y de 
facilitar la imprescindible comunica
ción entre nuestras empresas y las de 
otros países.

Para echar las redes es bueno saber 
si debajo hay merluzas, congrios o 
sardinas. También conviene que los 
sistemas para almacenar los pescados 
cumplan todo tipo de normativas in
ternacionales de consumo y calidad 
de alimentos. Por otra parte, los bar
cos deben gastar el menor combusti
ble posible, los anzuelos deben ser 
idóneos, así como todas las artes de 
pesca que a bordo haya. La navega
ción debe ser segura, gracias a siste
mas telemáticos que mejoren la co
municación, hablada y escrita, entre 
el patrón y el armador y entre el ma
rinero y su mujer. Y, por supuesto, la 
vida en los barcos tiene que ser segu
ra y cómoda. Después de todo, la 
gente sigue siendo lo más importante. 
Estos son algunos de los proyectos 
que componen Halios, cuyo trata
miento por lo menudo nos ocuparía 
muchas páginas. El resultado final, en 
todo caso, será un prototipo (o quizá, 
todavía no está decidido, dos diferen
tes) de barco pesquero ultramoderno 
hecho con criterios flexibles. Pertene
cerá a una de las familias de barcos 
pesqueros (conserveros, arrastreros, 
de bajura, de altura, etc.) y los arma
dores, sobre los planos del prototipo, 
encargarán sus barcos a medida, pero 
contando con modernos sistemas ya 
probados en el primero que se cons
truya. Ese barco prototípico, posible
mente, quedará después como buque 
oceanográfico español. Aunque, dado 
que hay implicadas tantas empresas y 
que la construcción de un barco lleva 
mucho tiempo, se espera tener decidi
do qué tipo de nave se hará antes del 
final de 1991 y que esté navegando 
en 1993.

Las propuestan que resultan apro
badas por Soermar pueden recibir 
hasta un 50% de subvención de la Di
rección General de Electrónica y 
Nuevas Tecnologías; un 15% para la 
fase de desarrollo del proyecto de la 
Dirección General de Industria, y 
hasta el 70% de financiación privile
giada por parte del CDTI. En último 
caso, se trata de conseguir un barco 
que mejore las artes de pesca y la se
guridad de los marineros para que no 
sea dicho común el trágico título del 
cuadro de Sorolla que retrata la muer
te de un pescador: K luego dicen que 
el pescado es caro.

En el clean toy partici
pan la empresa españo
la de muñecas Famosa y 
la alemana Geobra, tam
bién fabricante de ju
guetes, junto con dife
rentes centros de inves

tigación de ambos paí
ses. Las dos compañías 
están interesadas en 
conseguir un nuevo 
plástico que sustituya al 
PVC (cloruro de polivini
lo), con el que se reali
zan actualmente la ma
yoría de los juguetes.

El PVC tiene el incon
veniente de que, cuando 
se degrada, emite al me
dio elementos contami
nantes. Además de con
seguir otro tipo de plás
tico que no dañe el me
dio ambiente, hay que 
desarrollar un proceso 
de fabricación capaz de 
rentabilizar el producto.

Si las investigaciones 
finalizan con éxito, se 
habrá conseguido una 
alternativa al PVC y un 
nuevo proceso de fabri
cación de juguetes, que 
a partir de ese momento 
será de rotomoldeo

(aprovechando la fuerza 
centrífuga, a base de ro
tación) para Famosa, y 
de inyección dentro de 
un molde para Geobra.
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lamones

Antomo Calvo

son las pequeñas y me
dianas empresas (PY
MES) ias más receptivas . 
a Eureka.

Un robot intervendrá en el proceso de fabricación del jamón cocido
FOTO: JAIME NAVARRO
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Un robot que, a ojo, 
sepa cuánto pesa un pedazo 

de carne de cerdo 
no es un ingenio baladí. 

Tiene que tener mucha vista. 
Y mucha mano izquierda si, 

además, debe agarrarlo, 
meterlo en un molde 

y colocar varias piezas, 
como un mecano.

Al final, en todo caso, 
el gusto del jamón 

no debe ser distinto 
si lo manipula una máquina 

en vez de un hombre.

No obstante, hasta 
_dentro de unos cuatro 

*años, duración media de 
M finalización de cada pro- 
*B yecto, los niños españo-
2 les y alemanes no po-

Dos operarios son capaces de meter 
150 jamones en los moldes en los 
cuales después se cuecen y de los que 
resulta el jamón cocido. Ellos, gra
cias a su experiencia, calculan a ojo 
el peso y el tamaño, rellenan el molde 
perfectamente, cortan lo que sobra, lo 
envuelven y lo dejan listo para la 
cocción. Para hacer una cosa seme
jante a la misma velocidad, un robot 
tiene que ser muy listo. El jamón cru
do y limpio de magro y huesos es un 
material seboso, esponjoso y poco 
consistente, nada sencillo de agarrar 
y muy irregular en sus formas.

En septiembre de 1992 la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Valladolid habrá entre
gado el prototipo de robot que debe 
hacer esta tarea. Es uno de los tres 
subproyectos de Projam, el programa 
Eureka que están desarrollando Cam
pofrío, la Escuela de Valladolid, la

empresa española Centunión y la 
francesa Tecnal.

Visión por computadora en dos y 
tres dimensiones, sensores de apre
hensión avanzados y desarrollo del 
proceso automático que permita coor
dinar los diferentes tipos de operacio
nes, son algunas de las exigencias 
que el prototipo debe superar. Es una 
de las estaciones de la cadena que 
convierte un pedazo de carne cruda 
en jamón cocido extra. La pieza, una 
vez que está preparada por el robot, 
debe ser cocida. Es la segunda esta
ción que regirá un ingenio creado a la 
sombra de Eureka.

Un carro que coja las bandejas de 
jamón ya listas, las meta en el homo, 
sepa cuánto tiempo tienen que estar 
ahí, las saque, las meta en la cámara 
de refrigeración, conozca el tiempo 
que deben permanecer almacenadas y 
las lleve después a los muelles desde 
donde los camiones las cargan, de- 

• volviendo las bandejas sólo cuando

haya una nueva orden para fabricar 
más jamón extra cocido. Para el ja
món y para siete derivados más del 
cerdo. Sin rieles ni nada que conduz
ca al carro de un sitio a otro. Con mu
cha humedad y en poco espacio. La 
solución a este complicado problema 
la darán también la Universidad de 
Valladolid y Campofrío.

Será un robot capaz de distinguir la 
mortadela del jamón cocido o de la 
paleta, y capaz de hacer todas las 
operaciones, desde la gestión de cada 
uno de los 18 hornos hasta la de los 
1.500 metros de la cámara-almacén. 
Además, deberá saber moverse por 
un espacio abierto. Para ello utilizará 
señales láser fijas que le dirán dónde 
se encuentra con exactitud milimétri
ca. Pero él, por su cuenta, será capaz 
de ver obstáculos y evitarlos.

La realización del prototipo de ca
rro robot móvil tiene un presupuesto 
de 170 millones de pesetas (en las 
condiciones habituales de los proyec-

drán, presumiblemente, 
disponer de juguetes re
alizados con plástico 
ecológico.

En cifras totales de 
Ios19 países adscritos al 
programa, el 45% de las 
organizaciones partici
pantes se pueden identi
ficar como grandes in
dustrias, pero en España

El protagonismo dei 
las PYMES", explica Za-’ 
bara, "se debe a que és-i 
tas constituyen la ma
yor parte del tejido in- ¡ 
dustrial español. Nues
tras grandes empresas, 

। por lo general, son mul-! 
tinacionaies o estatales.

Además, como las PY
MES necesitan rendi
mientos a corto plazo, 
se adaptan bien a la 
orientación al mercado 
de los proyectos Eure
ka, mientras que las
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tos Eureka, es decir, con créditos sin 
intereses), 124 de ellos aportados por 
la Universidad y el resto, 46, por el 
departamento de I+D de Campofrío.

El control informático de todo lo 
que sucede en la planta, que produce 
actualmente 30.000 toneladas anuales 
de productos cárnicos y puede llegar 
a las 40.000, es el tercero de los sub
proyectos que componen Projam. Se 
trata de un sistema capaz de recoger 
toda la información de las maquina
rias y proponer un tratamiento pre
ventivo, decir cuándo hay que cam
biar una pieza de un rodamiento para 
evitar que se rompa y que pare la pro
ducción, con la sana intención de re
ducir las averías hasta el mínimo po
sible.

Por otra parte, el sistema, que utili
za técnicas de inteligencia artificial, 
debe ser capaz de recoger datos con 
sensores y hacer análisis predictivos. 
Se trata de que la máquina avise de 
cuándo deben hacerse ias revisiones 
que no se llevan a cabo con una pe
riodicidad establecida de antemano. 
Para ello el sistema recibe en tiempo 
real una ingente cantidad de datos, 
tanto del proceso como de las máqui
nas que lo realizan, que debe ser ca
paz de interpretar en poco tiempo. 
Variables borrosas y álgebras de cer
tezas, además de razonamiento no 
monótono, son algunas de ias particu
laridades que el sistema exige.

El total del presupuesto del proyec
to Projam es de 416 millones de pese
tas, de los cuales 116 corresponden a 
los préstamos privilegiados del Cen
tro para el Desarrollo Tecnológico In
dustrial (CDTI). La Dirección Gene
ral de Electrónica y Nuevas Tecnolo
gías, por su parte, ha aportado al pro
yecto 36 millones de pesetas a fondo 
perdido. Campofrío, con estos desa
rrollos, se colocará en la vanguardia 
tecnológica mundial de las industrias 
cárnicas. En septiembre de 1992, en 
principio, deben estar en funciona
miento los tres subproyectos: los ro
bots empaquetadores, el robot-carro 
móvil y el sistema experto de mante
nimiento preventivo-predictivo.

La planta de, Campofrío, en Burgos, 
se convierte así en un escaparate tec
nológico que la empresa tiene para 
hacer jamones y chopped con siste
mas modernísimos, pero también para 
ofrecería a posibles industriales inte
resados en fábricas semejantes. La di
fícil situación que atraviesa la Unión 
Soviética ha hecho que, de momento, 
estén paradas las peticiones de cons
truir en aquel país varias plantas se
mejantes.

La investiga
ción microelec
trónica es otra 
de las áreas 
prioritarias

Europa compe
tirá frente al 

comercio de Ja
pón y EE UU

hacer para extender el 
conocimiento de lo que 
es Eureka. Las empresas 
no tienen información al 
respecto, quizá en parte 
porque no conceden ex
cesiva atención a insti
tuciones que, como el 
CDTI, les ofrecen posibi
lidades de innovación 
en sus procesos produc
tivos o en su estrategia 
de mercado".

Según Zabara, España 
ha estado cerrada al ex
terior durante muchos 
años debido a actitudes 
autárquicas y proteccio
nistas, alejadas de la di
námica de mercados 
amplios, abiertos y com
petitivos, y por ello la fi
losofía del empresario 
aún es de retraimiento, 
"aunque se empieza a 
notar una tendencia a lo 
contrario. Pienso que el 
carácter español es in
novador, quizá por ese 
espíritu latino que nos 
hace ser más creati
vos".

grandes industrias pue
den destinar recursos a 
procesos de investiga
ción precompetitivos en 
los que el horizonte co
mercial está más leja
no".

No hay ningún tamaño 
mínimo que impida a 
una empresa acceder al 
sello Eureka para sus 
propuestas. Lo único 
imprescindible es la evi
dencia de que sus recur
sos humanos, financie
ros y de organización 
sean suficientes para 
acometer el proyecto.

"¿Que cómo se ente
ran las pequeñas y me
dianas empresas de que 
pueden beneficiarse del 
programa Eureka? Reali
zamos jornadas explica
tivas en capitales de 
provincias", afirma 
Zabara, "y también se 
les informa a través de

los organismos para el 
desarrollo tecnológico e 
industrial de las respec
tivas comunidades autó
nomas".

"De todas formas", 
añade, "yo creo que to
davía queda mucho por
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El habitat ^H 
urbano^ 
constituye una 
prioridad 
para Eureka
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15% de Valencia. "Lla-j 
ma la atención", apun
ta, "la poca presenciai 
de una zona muy indus
trializada: el País Vas
co".

Francia es el país con 
el que España comparte 
más proyectos, proba
blemente por razón de 
la proximidad geográfi
ca y porque los france
ses son los que más pro
yectos tienen con cual
quier otra nación, al en
cabezar el ranking de la 
suma total de iniciativas 

IEureka.
Las áreas en las que 

España lidera un mayor 
número de investigacio
nes son la robótica, el 
medio ambiente, la bio
tecnología (sector este 
último al que pertenece, 
por ejemplo, la iniciati
va para crear un kit - 
equipo- de diagnóstico 
rápido y vacuna de la 
leishmaniosis canina) y 
las tecnologías de la in
formación, en las que se 
inscribe la propuesta 
para diseñar un chip te
lefónico del tamaño de 
una caja de cerillas que 
incorporaría las funcio
nes de habla y escucha, 

jhabitualmente en piezas 
de más tamaño.

VEFEDEIA PAGHAS

España ocupa el cuar
to lugar en número de 
proyectoS rpor detrás de 
Francia, Alemania e Ita-’ 
üa: y, ordenados en sen-| 
tido descendente, pori 
delante de Gran Breta-i 
ña, Holanda, Suecia, 
Austria, Noruega, Suiza,í 
Dinamarca, Finlandia,{ 
Bélgica, Portugal, Gre-i 
cía, Irlanda, Turquía yi 
Luxemburgo.

Respecto a la proce
dencia regional de las 
empresas españolas que 
más intervienen en Eu
reka, Zaraba estima que 
el 60% son madrileñas; 
el 25% catalanas; y el
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"Hay un potencial que 
España tiene en otros 
campos y que se está 
desaprovechando", se
ñala el directivo de Eu
reka, "como en la agro- 
alimentación y los re- 
cursos naturales, inclui- 

tda la acuicultura (gran- 
|as de peces), donde no 
se innova ni se opta a 

Íproyectos Eureka; tam- 
!bién en nuevos materia- 
;les deberíamos invertir 
1más".

En referencia a la agu- 
'da recesión económica 
ique pronostican para 

este año los expertos en 
finanzas, Zablira afirma 

tque no cree que los pro
yectos ya en marcha se 
paralicen ni que vaya a 
decrecer la cuota de 

iparticipación de nuestro 
país.

"Parece que sí, que 
{hay recesión, y los em

presarios adoptan la

para España
efinición

España está negociando su posible entrada en un proyecto 
Eureka ya en marcha consistente en crear un sistema de 
Televisión en Alta Definición (TVAD). Tras diseñar el siste

ma, el HDMAC, el proyecto actualmente se encamina a de
sarrollar los equipos técnicos que permitan generar señales 

de WAD en un estudio y hacerlas llegar al usuario.
RJL___________

La participación española estaría integrada por un con
sorcio de empresas liderado por Retevisión (escindida de 
RTVE en 1989) y que se dedicaría a investigar en el 
campo de la transmisión y distribución de señales de Alta 
Definición a través de satélite y redes de cable y fibra óp
tica. Según Daniel Ibáñez Torres, ingeniero de telecomu
nicaciones y director adjunto de Tecnología en Retevi
sión, los resultados de esta negociación se conocerán an
tes de que transcurra el primer semestre de este año.

El proyecto, denominado Eureka 95, cuenta entre sus 
socios con conocidas compañías como Phillips y Thom
son, y un consorcio de empresas italianas.

España tiene asegurado un cierto protagonismo en el 
comienzo de las emisiones en TVAD, ya que Eureka 95 
se propone emitir, apoyándose en la logística de Retevi
sión, imágenes experimentales en AD de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92.

“Por otra parte”, señala Ibañez, “Retevisión va a mon
tar, en un pabellón de la Expo-92 de Sevilla, un estudio 
de TVAD donde será posible producir imágenes, y una 
sala de proyección en AD”.

Las imágenes de TVAD serán totalmente novedosas 
para los telespectadores, ya que tienen 1250 líneas de de
finición (el doble que ahora), 50 campos o semiimágenes 
por segundo, una calidad similar a la del cine de 35 milí
metros (profesional) y sonido digital estéreo.

Dado que se trata de un sistema muy caro, tanto para el 
usuario como para el productor y emisor, aún queda bas
tante tiempo hasta que se generalice su uso. “l^s emisio
nes experimentales que se van a realizar son sólo esporá
dicas; además, las productoras audiovisuales necesitarán 
sustituir todo su equipo técnico, y eso cuesta muchos mi
llones; también serán costosos los receptores de televi
sión de AD”, explica el ingeniero de Retevisión.

El proyecto europeo de TVAD no es el único. Japón ha 
desarrollado esta tecnología, aunque con un sistema dis
tinto en el que ya se realizan emisiones, y Estados Uni
dos está tratando de definir un tercer sistema.

:denominada por los an- 
Iglosajones actitud de 
।wait and sea (esperar y 

observar a ver qué pasa) 
antes de comprometer- 

1se a desembolsos desti
nados a investigación (I 
y D). Por ejemplo, ha ha
bido dos propuestas de 
proyectos que se han re
tirado y han sido pos

puestas para más ade
lante".

En cualquier caso, pa
ra 1991 se espera la 
aprobación de un total 
de al menos 100 nuevos 
proyectos, "y de ese 
montante confiamos
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Saber con exactitud en qué punto kilométrico 
se encuentra el camión que transporta 
fresas desde Lepe, Huelva, hasta Kirchhain, 
Alemania, no resulta fácil. Este problema 
concreto puede encontrar solución con Locstar. 
Como el resto de los proyectos 
que tienen ese sello de calidad 
que se llama Eureka, Locstar ha nacido 
para resolver problemas concretos 
de la industria y, por tanto, tiene aplicaciones 
directas e inmediatas.

En pocas palabras, Locstar es un siste
ma de mensajería apoyado en comuni
caciones por satélite. Distintos móvi
les, camiones, barcos o aviones, lleva
rán terminales de ordenador y antenas 
mediante las cuales podrán estar en 
constante comunicación con sus sedes 
centrales. Esto permitirá enviar y reci
bir datos en tiempo real desde la ofici
na hasta el barco o localizar, con una 
precisón de 100 metros, el punto kilo
métrico de la carretera europea en el 
que se encuentra el camión de la em
presa.

Locstar es un consorcio compuesto

por empresas francesas, británicas, ale
manas, italianas y españolas, entre 
ellas las construtoras de satélites Matra 

' y British Aerospace, el fabricante de 
camiones Daimler-Benz, el grupo elec
trónico Thomson y las españolas Tele
fónica, 0,4%, Abengoa, 0,14% y Con
trol y Aplicaciones, 0,5%. Esta última 
empresa está encargada de hacer los 
terminales de ordenador que llevarán a 
bordo los camiones. Se trata de un de
sarrollo especial, ya que hay que tener 
en cuenta las particulares característi
cas del lugar dónde deben instalarse.

El consorcio, que tiene en total 51 
accionistas, pretende controlar el 60% 
de los servicios de este tipo que se

ofrezcan en el año 2000, para un mi
llón de usuarios del mercado de las co
municaciones con móviles. Informa
ción de tráfico para optimizar el tiem
po de transporte, la localización de ca
da vehículo en tiempo real y el acceso 
desde el móvil a bancos de datos ex
ternos, son algunas de las posibilida
des de Locstar. La idea, nacida de la 
mano del CNES, la agencia espacial 
francesa, en 1985, tiene previsto un 
programa total de inversiones de 
52.000 millones de pesetas. Los dos 
satélites que necesita el sistema para 
entrar en funcionamiento serán lanza
dos en abril de 1992, el primero, y en 
enero de 1993, el segundo.

Uno, porque en la fase 
de definición del pro
yecto, cuando ambos 
socios se reparten las 
tareas de investigación 
y ejecución de la pro
puesta, se descubrió 
que el nuevo producto 
que se pretendía fabri
car ya había sido desa
rrollado y lanzado al 
mercado en Estados 
Unidos, por lo que care
cía de interés.

El segundo proyecto 
que se quedó a medio 
camino pretendía crear 
una máquina automáti
ca para elaborar cigarri
llos. Tras finalizar con 
éxito la investigación, 
los sondeos de mercado 
indicaron que no sería 
rentable económica
mente, y se abandonó.

Otra reunión prevista 
para los próximos me
ses es la que se manten
drá con representantes 
de países europeos del 
Este, a los que se presu
pone interesados en 
asociarse a Eureka. Esta 
cita consistirá en un se
minario realizado en Bu
dapest (Hungría) a prin
cipios de mayo, con 
asistencia de delegados 
de las administraciones, 
tas empresas y los 
centros de investigación 
de naciones de toda Eu
ropa, occidental y orien
tal.

"Es importante", 
apunta Zabara, "no le
vantar falsas expectati
vas en estos países 
acerca de su hipotética 
adhesión a Eureka. En la 
Conferencia de Londres 
(1986) se decidió que el 
tamaño ideal de esta or
ganización era el actual: 
19 países más la Comi
sión de la Comunidad 
Europea. Además, los 
pueblos del Este no han 
desarrollado todavía 
una economía de merca
do, que es condición si
no qua non para integra
se en el programa".

Otro impedimento se
ría la carencia de una in
fraestructura técnica y 
económica suficiente 
para ejecutar los pro
yectos de investigación 
y desarrollarlos indus
trialmente.
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que España participe en 
unos 25", indica Zabara.

De momento, en lo 
que va de año se ha da
do el visto bueno a 44 
proyectos, en 13 de los

cuales hay socios espa
ñoles.

El principal asunto 
pendiente para 1991 es 
la celebración, el día an
terior a la Conferencia 
Ministerial de La Haya 
(Holanda) en junio, del 
aniversario del lanza
miento del programa 
Eureka, que tuvo lugar

en la Conferencia de pri
meros ministros y jefes 
de gobierno de París en 
1985, y de sus princi
pios fundamentales, 
acordados en 1986 en 
Hannover (Alemania).

Desde entonces, de 
los 116 proyectos en los

que España ha compro
metido su participación, 
la mayoría aún sin con
cluir dada su duración 
de al menos tres años y 
medio, sólo dos se han 
retirado.
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■Regina Revilla, 
JDirectora General 
■ de Política Tecnológica 
1 y representante 
| del Ministerio de Industria 
■ y Energy en e! Grupo 
¡dlÁlto NTveNe Eur^
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Regina Revilla, Directora General de Política Tecnolog^
1

-VENEDEIA PAQNAI

No obstante, en la 
Conferencia de Madrid 
(1987) se dió un primer 
paso para el acerca
miento de la Europa oci- 
dental con su hermana 
del Este al aprobar que

Pregunta- ¿Cómo y por qué nació el proyecto Eureka. 
Respuesta- Eureka nació de una iniciativa francesa, del 
propio Presidente de la República, F. Mitterrand, y se lan
zó porque el Programa Marco europeo no había dado el re
sultado que se esperaba, que era aumentar la competitivi
dad europea respecto a Estados Unidos y Japón.
Este fracaso cabría atribuirlo a varios motivos, pero, bási
camente, podría citarse el hecho de que el primer diseño 
del Programa era tan precompetitivo que estaba muy lejos 
del mercado y, en consecuencia, no había participación de 
la pequeña y mediana empresa.
Otros problemas importantes eran el de su alto grado de 
burocratización y la necesidad de hacer difusión de la tec
nología entre todos los miembros, circunstancia que pro
vocaba que cierto tipo de empresas se inhibieran.
Mitterrand decidió que sería importante lanzar un progra
ma de carácter industrial, en el que rigieran las leyes del 
mercado; mediante acuerdos de compañías y sin difusión 
de la tecnología, sino que ésta se explotara entre ellas.

P- ¿Qué elementos hicieron atractivo Eureka para 

las empresas?
R- Para que el Programa fuera verdaderamente eficaz te

nía que haber unas medidas de apoyo que supusieran un 
aliciente para las compañías. Estas medidas fueron de dis
tinto tipo, desde definición de normas europeas y,barreras 
técnicas, hasta un sello de calidad a los programas que les 
dieran algún tipo de ventaja comparativa. El hecho de que 
las iniciacitaivas tuvieran el sello Eureka le daba prioridad 
sobre otros productos y tratamiento igualitario en los 20 
países. También el que se tuviera en cuenta para compras 
públicas y para todas aquellas medidas financieras que su
pusieran una ventaja comparativa.

P- ¿Cuál fue la reacción de la Comunidad Económica 

Europea?

R. La relación con la Comunidad, al principio, fue muy 
difícil porque desde allí se pensaba que Eureka podía dete
riorar el Programa Marco. Hubo una oposición verdadera

mente fuerte.
Sin embargo, ahora está presente como miembro activo, 

fundamentalmente a través de la Comisión,, en la mayona 
de los grandes programas. Incluso se considera la posibili
dad de una participación más amplia, deslizando proyectos 
comunitarios que han finalizado con éxito para que se de
sarrollen tecnológicamente.

p. ¿Cómo ha contribuido Eureka a la configuración 
del Mercado Unico?

R- En mi opinión, de manera decisiva. Especialmente en 
la configuración de los programas que llamamos paraguas 
y que recogen una amplia gama de disciplinas científico- 
técnicas. Se han abordado temas de tanta imi»rtancia co
mo la televisión de alta definición, que ha originado, inclu
so, la constitución de un instimto de normalización euro
peo, el ETSL Esto es muy importante porque en el Merca
do Unico no se trata tan sólo de resolver la libre circula
ción de personas, bienes y servicios, sino de lograr la ar
monización del sistema de comunicaciones. Hasta ahora, 
cada país tenía su propia norma técnica que suponía una 
infranqueable barrera.

Grandes programas como el Jessi, de componentes para 
microlectrónica, son igualmente decisivos. Este es un pro
grama costosísimo, planificado a 14 años y quiza uno de 
los más representativos de la idea Eureka.

Otro de los programas que define bien la filosofía Eure
ka es el Euroenviron, que intenta abordar problemas que 
no conocen fronteras y que hacen referencia al medio am
biente. Hay subprogramas dentro de él, como el que estu
dia el transporte de partículas dentro de la troposfera, que 
es especialmente significativo.
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empresas de terceros 
países, incluidos los del 
Este, podrían participar 
en proyectos.

El requisito de que ca-
da país financie la parte 
que le corresponda de 
los proyectos en los que 
interviene ha causado

Este problema deriva 
de la ausencia de coor
dinación entre los dis
tintos mecanismos de 
financiación, lo que pro
duce paralizaciones 
temporales en los pro-

uno de los problemas 
estructurales a los que 
se enfrenta Eureka.

yectos y una poco ren
table desarmonización.

Por ejemplo, una vez 
concedido el sello Eure
ka a un proyecto, puede 
ocurrir que uno de los 
países apruebe la finan
ciación en enero mien
tras que el otro no lo ha
ga hasta abril, con la im
posibilidad de iniciar la 
investigación antes de

la última fecha, u obli
gando a uno a empezar 
antes que el otro.

También plantea difi
cultades que cada go
bierno financie sus pro
yectos a través de dife-
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Otro programa paraguas es el Famas, con el que se pre
tende la extensión de la automatización avanzada y la ro
bótica en la producción, como sistema de mejora de la 
competitividad; un campo en el que Europa está atrasada 
respecto a EEUU y Japón. Son temas que no sólo afectan a 
las nuevas tecnologías sino a la mejora de las ya existentes.

Eurolaser también es muy interesante porque en este 
campo Europa estaba muy atrasada; Europa tenía un 20% 
de participación internacional y desde que se ha puesto en 
marcha el programa este porcentanje se ha duplicado, al
canzando el 40% y en el futuro puede esperarse otro grado 
aún mayor de competitividad.

Apiuie de estos programas paraguas, hay otros que ya 
son desarrollos de tecnologías específicas de gran interés. 
Aquí están los materiales, la biotecnología, el transporte, 
etc.

Un programa que a mí me gusta mucho porque abarca 
diversas tecnologías e implica a mucha gente es el Halios, 
el barco pesquero del año 2000. Para España es decisivo, 
tanto por su producción naval como por sus hábitos de 
consumo de pescado.

Abarca materiales, electrónica, fabricación avanzada, ro
botización, diseño e incluso tecnologías de origen espacial.

P- ¿Cuál ha sido el papel de España en Eureka?
R- Desde el principio, España ha jugado un papel muy 

representativo y actualmente, por número de proyectos, 
ocupamos el cuarto lugar.

En este sentido, España es fuerte en Famas, en biotecno
logía, en medio ambiente, en todo lo que incluye ciencias 
de la vida y en tecnologías de la información y la comuni
cación. Participa, además, con países de muy alto nivel de 
desarrollo; Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etc.

En proyectos muy grandes, como en comunicación e in
formática, esa participación es modesta. En cambio, en 
proyectos medianos o pequeños, como biotecnología o 
ciencias de la vida, España participa como lider en muchos 
casos. Esto es, por supuesto, un claro reflejo de nuestro po
tencial científico y de nuestra estructura industrial.

España ha tenido un peso importante en Eureka. Fuimos 
1presidentes durante el año 1985 y en la reunión de Madrid 

se tomaron decisiones de gran trascendencia. Una de ellas 
fue la participación de terceros países, que está sometida a 
revisión continua, sobre todo después de los acontecimien
tos del Este europeo.

P- ¿Cómo se va a celebrar el quinto aniversario del 
proyecto?

R- Se está haciendo una evaluación que será presentada 
en la conferencia ministerial de La Haya, reunión a la que 
está previsto que acudan varios presidentes de Gobierno de 
los países Eureka. Se han elegido siete sabios, representan- 

^ tes de alto nivel, entre los 20 países, para evaluar la trayec- 
^ : toria de Eureka durante estos cinco años de vigencia de 

proyecto para hacer propuestas de futuro.
.^ De la importancia del papel español da idea el que uno 

de estos sabios que se han nominado haya sido un español, 
^^ Antonio García Bellido, para el área de biotecnología.

Además de la visión global, nos han encargado el análisis 
g_ específico de la marcha de los programas en el segmento 

de las ciencias de la vida (biomédica, farmacia, etc.). Esto 
_lo lidera el CDTI.

Aparte de ésto, España participa, junto a Alemania, 
'Francia, Italia y Holanda, en todas las reuniones preparato

rias de los plenarios Eureka.

li- '’^ptes modalidades ad- 
jj.tninistrativas, lo cual 

puede producir cornple- 
fj. jidades burocráticas que
p. igualmente obstaculicen
Q. la puesta en marcha.
g. Por otra parte, algu

nos estados van otor

gando la financiación a 
medida que el proyecto 
avanza y se materializa, 
por fases, con la consi
guiente descoordina
ción si en un mismo 
proyecto coinciden un 
país con esta modalidad 
y otro que prefiera ga
rantizar la financiación 
para todo el proceso 
desde el principio.

"Es muy difícil solu
cionar el problema de la 
descoordinación finan
ciera, pero se va logran
do gracias a la gran fle
xibilidad y descentrali
zación de Eureka, donde 
las decisiones se toman 
por consenso", apunta 
Zabara.

En Estados Unidos el 
programa Eureka ha 
despertado cierta admi
ración. Les sorprende 
que Europa se una en di
versos ámbitos, y proba
blemente temen que se 
convierta en un duro 
competidor. "En un fu
turo no muy lejano", di
ce Zabara, "no habrá só
lo dos potencias econó
micas, Japón y Estados 
Unidos, sino una terce
ra: Europa, que estará 
en condiciones de hacer 
sombra al resto".

El mismo logotipo de 
Eureka, una letra sigma 
griega con una señal de 
admiración, ejemplifica 
la pretendida unidad eu
ropea.

"Sigma" quiere decir 
suma de esfuerzos, y 
"!" en el lenguaje mate
mático es efecto multi
plicador, por tanto, el 
anagrama expresa que 
la unidad de Europa ha
rá su fuerza.

Por otra parte, la pala
bra eureka se entiende 
en cualquier idioma de 
nuestro mismo alfabeto. 
Significa ¡eso es!, ¡ya 
está!, ¡lo encontré!, ex
clamaciones que su
puestamente dijo Arqui
mides al descubrir, 
mientras se bañaba, la 
ley del peso específico 
de los cuerpos.

Los promotores de Eu
reka no han pretendido 
darle este significado, 
sino que el nombre ha 
surgido de las siglas in
glesas European Rese
arch Cooperation 
Agency.

En el caso español sí 
podemos decir ¡lo en
contramos! respecto a 
Eureka, ya que fue nues
tra vía de acceso a Euro
pa en un momento en 
que aún no pertenecía
mos a la entonces Co
munidad Económica Eu
ropea, y constituyó la 
primera oportunidad de 
colaborar en proyectos 
de I yD a nivel europeo.

"Al cabo de cinco 
años", concluye Zaba
ra, "la mayor aportación 
que nos ha hecho Eure
ka es que está sirviendo 
a las empresas españo
las para abrirse al conti
nente".

■ A CAIDA a la Tierra el pasado 7 de febrero de los 
H restos de la nave soviética Saliut ha vuelto a poner 
H de manifiesto los problemas que plantean los di- 
H versos ingenios espaciales cuando su vida útil ya 
H se ha acabado. Hasta ahora, y a pesar de la alarma 
1 suscitada en cada caso, no ha habido que lamentar 
1 daño alguno, puesto que los grandes satélites que 
■ han terminado estrellándose en el planeta siempre 

han ido a caer al mar, la mayoría de las veces, o 
bien sobre zonas terrestres deshabitadas. Así ha 
ocurrido también esta vez, puesto que la nave Sa
liut cayó sobre los Andes argentinos. Pero quizá 
en un futuro no muy lejano alguna de estas basu

ras espaciales acabe afectando a una zona habitada, con el 
consiguiente desastre.

No estamos ante una cuestión baladí. Desde aquel lejano 
mes de octubre de 1957 en que la cosmonáutica soviética 
inauguró la Era Espacial con el lanzamiento del Sputnik, se 
han ido multiplicando los satélites artificiales de la tierra has

TUBO DE ENSAYO

BASURA.S

ESPAMLES
ta cifras realmente inve-
rosímiles. Actualmente 
hay censados más de 
17.000 objetos de origen 
humano en las diversas
órbitas circumterrestres, 
la tercera parte de ellos 
constituidos por desechos 
de satélites desintegra
dos. Los satélites artifi
ciales suelen clasificarse,
de forma muy aproxima

da, en dos grandes tipos: los geoestacionarios y los de órbita 
baja. Los primeros se encuentran a unos 36.000 kilómetros de 
distancia, por encima del Ecuador; por girar en esa órbita, se 
mueven alrededor del planeta a la misma velocidad que éste 
sobre su eje. Eso significa que estos satélites parecen, vistos 
desde la Tierra, como si estuvieran colgados de un invisible 
hilo, fijos sobre un lugar del globo; el adjetivo es bien explí
cito: son satélites geoestacionarios, inmóviles vistos desde 
tierra.

En esta órbita sumamente interesante de cara a la meteoro
logía y las telecomunicaciones -es la órbita de los Meteosat y 
de los satélites que envían a nuestras antenas parabólicas los 
programas televisivos-, el número de vehículos conocidos es 
de unos cuantos centenares, pero su densidad es bastante ele
vada en comparación con las órbitas bajas, ya que la ocupa
ción de la órbita geoestacionaria es limitada: casi todos quie
ren ocupar posiciones similares y, recordémoslo, sólo en la 
zona ecuatorial y a la misma altura. Con todo, la probabilidad 
de choques es todavía muy reducida: estos satélites se mue
ven todos en la misma dirección y a velocidades más bien pe
queñas. Lo malo es que el sistema de vigilancia de basuras 
espaciales NORAD (North American Air Defence Com- 
mand) sólo es capaz de detectar a esa altura objetos con un 
diámetro mmimo de 1 metro.

En cuanto a los satélites de órbita baja, el problema es mu
cho más grave. Porque aunque existen órbitas de todos los ti
pos y niveles, lo cierto es que estos ingenios se mueven cerca 
del planeta y su órbita se ve afectada, consecuentemente, por 
el freno de las capas superiores de la atmósfera. La exosfera, 
aunque muy tenue, opone una leve pero constante fricción al 
movimiento de los satélites, por lo que éstos acaban por per
der altura y acaban normalmente desintegrándose o cayendo 
a la Tierra. En el Espacio próximo a nosotros, los desechos 
artiñciales, la basura espacial, aparecen de tres formas dife
rentes. En primer lugar, hay que considerar la propia existen
cia de elementos residuales, cuando se ha cumplido la misión 
asignada: satélites viejos que aun no han caído a tierra, fases 
superiores de los cohetes lanzadores, vainas de protección de 
instrumentos y satélites, e incluso herramientas varias... En 
segundo lugar hay que citar los satélites todavía en uso pero 
que, por un proceso adelantado de envejecimiento, van per
diendo algunos de sus elementos: cubiertas térmicas o de pro
tección, paneles solares, fragmentos de antenas e incluso par
tículas procedentes de la pintura de revestimiento exterior.

Finalmente, la tercera causa tiene su origen en la desinte
gración de las cargas útiles y de las fases superiores de los 
cohetes de lanzamiento. Estas desintegraciones obedecen a 
múltiples causas: mal funcionamiento del cohete propulsor, 
destrucción inducida desde tierra, o bien, en el caso de los in
genios militares, si se teme por los secretos que lleva a bordo. 
En suma, que los humanos no sólo hemos sabido armonizar 
nuestro desarrollo con una aceptable conservación del medio 
ambiente terrestre, sino que además hemos trasladado ese
problema al Espacio próximo a nosotros. Todo un atentado a
la ecología espacial, que ya nos ha dado varios sustos y que
ojalá nunca lleguemos a lamentar si, Dios no lo quiera, algu

na vez acaba por caemos el cielo sobre la 
cabeza. El pasado mes de febrero la nave 
Saliut rusa, que había sufrido en 1982 un 
impacto que le produjo un pequeño cráter 
de cuatro milímetros, nos dió el último 
susto. Ahora sólo nos queda esperar que el 
próximo nos depare igual suerte...

Manuel Tomaría
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HSQUMCAS AL ACECHO
MKSUEL A. ALMODOVAR

La primera vez que la historia 
conoció las armas químicas fue 
el 22 de abril de 1915; los ale
manes las arrojaron sobre las 
tropas francesas causando 5.000 
muertos y más de 15.000 heri
dos. A partir de aquel momento 
su uso se generalizó entre los 
ejércitos presentes en el teatro 
de la Primera Guerra Mundial.

El horror que provocaron sus 
efectos llevó a los Estados a es
tablecer un protocolo en la Con
ferencia de Desarme de Ginebra 
que, en 1925, firmaban 29 paí
ses a los que posteriormente se 
añadieron otros cien, entre ellos 
Irak, comprometiéndose a no 
preparar, fabricar, adquirir, al
macenar, conservar, transferir 
directa o indireciamente y utili- 

• zar armas químicas. A pesar de 
ello, España las usó, el mismo 
año de la fuma, contra Marrue
cos, e Italia, diez años más tar
de, en Abisinia. En los años se
senta, Japón las descargó en 
Manchuria, Egipto en Yemen y 
Estados Unidos en Vietnam.

El conflicto irano-iraquí les 
volvió a otorgar dramático pro
tagonismo en la pasada década, 
y en 1988, cuando Estados Uni
dos y la Unión Soviética firma
ban un acuerdo de destrucción 
de sus-respeclivos arsenales, los 
iraquíes bombardearon a los 
kurdos con neurotóxicos. Otros 
casos, no probados plenamente, 
se apuntan como altamente pro
bables: Vietnam contra Laos y 
Camboya; la Unión Soviética en 
Afganistán; Libia en Chad y 
Africa del Sur contra la guerrilla 
del Swapo.

En los últimos veinte año, el 
número de países de los que se 
sospecha que son potenciales 
productores de armas químicas 
ha pasado, según expertos britá
nicos, de cinco a veintidós.

Básicamente, existen cuatro 
tipos conocidos de armas quími
cas: vesicantes, sofocantes, he- 
motóxicos y neurotóxicos. Los 
vesicantes, entre cuyos agentes 
más comunes se encuentran las 
hiperitas de azufre y nitrógeno, 
causan ampollas en la piel y pe
netran por las vías respiratorias 
bloqueando la respiración y ata
cando las enzimas proteicas; el 
más conocido es el gas mostaza. 
Cloro y fósforo se usan para la 
fabricación de sofocantes, que 
actúan sobre la mucosa alveolar 
de los pulmones, provocando 
edemas, trastornos circulatorios 
y renales. Entre los hemotóxi- 
cos, el más común es el ácido 
cianhídrico, que altera los inter
cambios de oxigeno entre la 
sangre y los tejidos celulares; su 
inhalación paraliza el proceso 
respiratorio en pocos segundos, 
provocando la parada cardiaca 
y, en dosis más débiles, altera la 
respiración, causando parálisis. 
Finalmente, los neurotóxicos, 
fabricados a partir de productos 
precursores, corno los Organo- 
fosforados que se utilizan en la 
agricultura para el exterminio de 
plagas, provocan contracciones

Las máscaras antigás ofrecen ciertas garantías ele protección frente a armas 
químicas____________________________ __________________________ ______

hostilidades. Su capacidad destructiva se antoja al
go tan pavoroso como desconocido. Y, sin embar
go, estos elementos de devastación bélica han si
do profusamente utilizados en la historia reciente.

Algunos antídotos pueden paliar los efectos 
de las armas químicas_____________

FOTOS; EFE

musculares, convulsiones y pa
radas respiratorias. Los neurotó
xicos son, hasta el presente, las 
armas químicas más peligrosas, 
ya que sólo pueden combatirse 
con una premedicación que anu
le los efectos de la acumulación 
de acetilcolina.

Hasta ahora ha resultado casi 
imposible controlar la produc
ción de compuestos de uso po
tencial como armas químicas. 
Ni las grandes empresas del sec
tor ni los gobiernos de los países 
han manifestado predisposición 
alguna a ofrecer información al 
respecto. Los datos y cifras no 
pasan de ser mera especulación 

Resulta prácticamente im
posible evaluar a priori los 
efectos de las armas quími
cas, ya que éstos dependen 
de multitud de factores acci
dentales tales como el nú
mero de artefactos que esta
llan, la distancia a la que se 
encuentran las víctimas potenciales y las con
diciones medioambientales de la zona.

Este último aspecto puede ser crucial ya que 
la volatilidad y dispersión de los agentes está 
en relación directa con la velocidad de viento, 
la intensidad de lluvia, etc.

No obstante, es muy difícil protegerse de 
manera eficaz y con plenas garantías contra las 
armas químicas. En el caso de los vesicantes, 
la máscara asegura una protección adecuada 
contra la penetración, por vías respiratorias, 
del tristemente célebre gas mostaza, pero no 
ocurre lo mismo con la piel, ya que esta sus
tancia penetra con relativa facilidad a través 
del cuero y del plástico, por lo que se hace im
prescindible una vestimenta específica sin po
rosidades.

Respecto a los sofocantes, la máscara ofrece 
■ garantías siempre que se coloque antes del ata

HIISE
que, puesto que los efectos 
del gas son inmediatos. 
Cuando las dosis inhaladas 
no son muy fuertes, los pri
meros auxilios deben diri
girse a tratar de disminuir al 
máximo los esfuerzos car
diacos y respiratorios, para

lo que es aconsejable una quietud absoluta en 
el paciente.

En cuanto a los hemotóxicos, las máscaras 
tradicionales de filtro de carbón no protegen, 
por ejemplo, del cloruro de cianógeno (gas in
coloro muy tóxico e inflamable que se obtiene 
por reacción entre desechos de cianuro potási
co y sulfato de cobre, o por calentamiento de 
cianuro de mercurio) y en caso de intoxicación 
debe someterse a los afectados a un tratamien
to específico.

Por último, las afecciones más graves se de
rivan de los neurotóxicos, fabricados a partir 
de sustancias que se utilizan para la produc
ción de insecticidas, piensos y ciertos coloran
tes. La única terapia consiste en una medica
ción previa; si esta no existe es prácticamente 
imposible combatir con eficacia los efectos de 
estos agentes.

e hipótesis. No obstante, los me
dios de comunicación han de
mostrado un mayor celo y repe
tidamente han denunciado casos 
de producción y venta ilegal.

En 1985 las autoridades ale
manas prohibieron la venta a 
Irak de una planta completa de 
productos supuestamente fitosa
nitarios, en la que estaban impli
cadas las empresas Karl y Pilot 
Engineering, por sospechas de 
una final aplicación militar. Dos 
años más tarde, la revista Stern 
denunció a la sociedad Wet por 
motivos similares. En 1989, Ba
yer se vió implicada en la acusa
ción de exportar ilegalmente a

Su difícil contro

nposiDie 
conoce 
lotencial

La potencial utilización de ar
mas químicas en el conflicto 
del Golfo pende como espada 
de Damocles sobre los conten
dientes y la opinión pública 
mundial desde el inicio de las

Irak equipos destinados a la pro
ducción de una fábrica química. 
El pasado año, el periódico fran
cés Le Nouvel Observateur-^üso 
en cuestión a la sociedad france
sa Atochem por haber mediado 
en la fabricación de precursores 
tóxicos.

Los especialistas occidentales 
que trataron a las víctimas de 
los ataques iraquíes al Kurdistán 
estiman que la planta química 
de Samarra, montada con tecno
logía alemana, estuvo, durante 
aquellos días, en condiciones de 
producir, mensualmente, cua
renta toneladas de gas mostaza 
y cuatro de gas nervioso.

La Conferencia de Ginebra, 
que continúa revisando sus tex
tos, se inclina, cada vez más, 
hacia la elaboración de listas de 
productos potencialmente peli
grosos, que necesitarían estar 
bajo control internacional, y en 
algunos casos se optaría por li
mitar su producción más allá de 
los 1.000 gramos por país y año. 
Pero el problema que se presen-- 
ta es particularmente espinoso; 
en primer lugar porque ninguna 
gran empresa innovadora está 
dispuesta a correr riesgos en 
cuanto a la garantía de confi
dencialidad y secreto industrial 
de sus investigaciones y produc
ción; y, en segundo término, 
porque algunas sustancias tóxi
cas, aún no conocidas, podrían 
tener aplicaciones en enferme
dades como el sida u otras. En 
esas condiciones, quizá nadie 
estaría dispuesto a invertir fortí
simas sumas en investigación si 
cuenta con la barrera de una 
producción tan drásticamente li
mitada.

M.C.D.
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Ultrasonidos 
para destruir 
tumores
Los ultrasonidos, que ya se uti
lizan para infinidad de procesos 
industriales y sanitarios, pueden 
haber encontrado un nuevo 
campo de actuación en el trata
miento de los tumores cancero
sos. Científicos del Royal 
Marsden Hospital de Londres 
están convencidos de que la uti
lización de un ultrasonido alta
mente localizado podrá destruir 
tumores sin necesidad de recu
rrir a la cirugía. El nuevo méto
do, que ha sido probado con 
éxito en ratas y en tejidos intro
ducidos en tubos de ensayo, se 
basa en la utilización de una 
lente bicóncava que desvía las 
ondas sónicas hacia un foco de 
la misma forma que actúa como 
una lupa con las ondas de luz. 
La fuente ultrasónica hace vi
brar el tejido del tumor durante 
un par de segundos y el proceso 
se repite hasta que el tejido tu
moral se destruye por completo.

El equipo de investigación 
londinense piensa que el siste
ma podrá ser utilizado en hu
manos en el plazo de un año y 
que del mismo podrán benefi- 
ciarse pacientes con cáncer de 
riñón, próstata, vejiga, hígado y 
pulmón.

Desde hace casi dos décadas se conoce el benéfi
co efecto de la aspirina en las flores cortadas. Sin 
embargo, ha sido en estos días cuando, desde dos 
diferentes grupos de investigación, se ha aportado 
una explicación científica ai fenómeno.

Las plantas son capaces de producir su propia 
aspirina y, de hecho, el nombre de salicHico pro
viene del árbol Willow salix que los indios norte
americanos usaban para remediar sus jaquecas. 
Los más recientes hallazgos parece que demues
tran que las plantas tienen una especie de sistema 
inmune con el que se enfrentan a las enfermeda
des. Cuando alguna zona es atacada por virus, 
hongos o bacterias, se acciona una señal que viaja 
hasta las hojas o raíces no infectadas para estimu
lar la producción de proteínas que luchan contra 
la enfermedad.

El primer descubrimiento en torno a este curio
so mecanismo se produjo hace algo más de diez 
^os, cuando un equipo británico comprobó que 
inyectando aspirina a plantas de tabaco infectadas 
por el denominado mosaico, éstas generaban in- 
meditamente respuestas autoinmunes.

Otro grupo de biólogos suizos llegó a similares 
constataciones cuando trabajaban con plantas de 
pepino, en cuyos canales de conducción de azú
car encontraron el salicílico de la aspirina.

Hasta ahora, estos avances no han trascendido 
el conocimiento básico, pero los expertos consi
deran que dentro de poco estas aportaciones con
ducirán a la elaboración de productos que, de ma
nera externa, puedan activar el sistema de auto- 
protección de las plantas ante distintas agresiones 
virales o bacterianas.
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ASPIRINA VEGETALiDentro de poco se conseguirá elaborar productos 
que, de manera externa, puedan activarl^B 
el sistema de autoprotecciéñdeiás piáñtaT

Nuevo 
fármaco 
contra 
el Parkinson

El principal problema de las 
enfermedades neurodegenerati
vas sigue siendo lo oscuro de 
sus causas y por ello, hasta 
ahora, las terapias se aplican, 

en la mayoría de los casos, me
diante el viejo método científi
co de prueba-error. De entre la 
decena de hipótesis que se han 
tratado de ofrecer para explicar 
el origen del Parkinson parece 
que la más plausible es aquella 
que habla de la existencia de un 
tóxico neuronal en el cerebro 
que puede ser producido por el 
metabolismo del propio orga
nismo y que actúa en combina
ción con algunos elementos ge
néticos.

Actualmente, la enfermedad 
de Parkinson se trata con un 
medicamento llamado Levodo- 
na, que se convierte en dopa

mina en el cerebro: pero, des
graciadamente, la mayoría de 
los pacientes desarrollan com
plicaciones y efectos secunda
rios después de utilizarlo.

Recientemente se ha celebra
do un seminario en la Universi
dad de Navarra en el que parti
ciparon los especialistas Janco- 
vic y Melamed y en el transcur
so del encuentro se informó so
bre la existencia de un nuevo 
medicamento, el Deprenil, que 
está siendo utilizado ya con 
éxito para hacer más lento el 
proceso de la patología. Un 
gran centro de investigación 
norteamericano, el Data-Lah.

ha evidenciado que el Deprenil 
puede alterar o cambiar el pro
greso de la enfermedad.

Superordenador 
en marcha
En esta primavera que se anun
cia entrará en servicio uno de 
los proyectos informáticos más 
ambiciosos de los últimos tiem
pos.

El superordenador, Tochstone 
Delta Sistern, con sus 528 pro
cesadores capaces de trabajar 
simultáneamente, podrá realizar 
32.000 millones de operaciones 
por segundo.

El aparato, que ha sido desa
rrollado después de seis años de 
trabajo por Intel, tiene muchas 
posibilidades de convertirse en 
una eficaz herramienta para 
múltiples dominios del conoci
miento y entre ellos se apuntan, 
como más inmediatos, la repre
sentación gráfica de los datos 
que transmiten las sondas Gali
leo y Magallanes y la secuen
ciación del genoma humano.

Gigantes 
en 

el aiie

La aviónica pasa por ser uno de los 
más ágiles y competitivos sectores 
dei mercado industrial. Ño se trata 
tan sólo de volar más rápido o con 
mayor autonomía, sino de incre
mentar continuamente la capaci
dad de los aeroplanos.

Airbus Industrie ha lanzado un 
nuevo reto que pretende terminar 
con la hegemonía del Boeing 747- 
400 y sus 500 plazas. El proyecto 
que ha presentado recientemente 
propone un aparato de 800 asien
tos que duplicará su más inmedia
to diseño, el Airbus A340, que en
trará en servicio dentro de dos 
años. El problema fundamental ra
dica en el mastodóntico fuselaje, 
pero si las pruebas en el túnel de 
viento que se preparan son positi
vas, tos directivos de la compañía 
confían en que el ingenio podrá 
transportar, algún día, a 600 u 800 
pasajeros entre Londres y Singapur 
sin escalas.
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Cerca de 300 millones de personas han 
sido víctimas de inundaciones a lo largo 
del siglo XX. A la iquierda, de las 
100.000 sustancias químicas existentes 
en el mundo ¿cuántas ofrecen garantías 
de seguridad?. En la foto inmediatamente 
superior, la ayuda ha llegado a tiempo
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"Las catástrofes golpean 
sin avisar. Estamos prepara
dos". Bajo este lema, la Or
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) dedicará la

Jornada Mundial de la Salud, el próximo 7 de abril, a sensi
bilizar a autoridades y ciudadanos ante las situaciones de ur
gencia y la necesidad de organizar socorros y ayudas; y to
do ello basado en lo que hoy se investiga sobre las discipli
nas científicas y las tecnologías relacionadas con este tema.

En el curso de los últimos dece
nios, señala el director general 
de la OMS en su mensaje con 
ocasión del Día Mundial, los 
progresos en materia de desa
rrollo sanitario, social y econó
mico han sido considerables. 
Pero tales avances con frecuen
cia se ven intemimpidos o com
prometidos por catástrofes, na
turales o provocadas por el 
hombre.

Ante la gravedad y el número 
de las catástrofes naturales, las 
Naciones Unidas han proclama
do el Decenio sobre Reducción 
de Desastres Naturales, para un 
mejor conocimiento de sus cau
sas y un fomento de la coopera
ción mundial. El secretario ge
neral de la ONU recomienda, 
asimismo, que se recurra al co
nocimiento científico y tecnoló
gico para mitigar el sufrimiento 
humano y afianzar la seguridad 
económica.

En estas desgracias, la histo
ria se repite. Los insectos de una 
de las siete plagas de Egipto de 
que habla la Biblia siguen sem
brando el terror en vastas regio
nes del continente africano. Las 
terribles epidemias de otros 
tiempos (las grandes pestes de 
los siglos XIV y XVII) ya no 
podrían repetirse, o al menos así 
queremos creerío nosotros, pero 
surgen epidemias nuevas como 
el SIDA, los accidentes de tráfi
co y el deterioro ambiental. Y 
todavía en 1970, un ciclón mató 

en Bangladesh a 200.000 perso
nas y destruyó casi toda su flota 
pesquera. Y en 1985, en Méxi
co, quedaron destruidas e inuti
lizadas 5.000 camas de hospital 
en pocos instantes, con motivo 
del terremoto que asoló a parte 
de la ciudad.

La OMS entiende por catás
trofe todo acontecimiento que 
provoca daños, perturbaciones 
económicas, pérdidas de vidas 
humanas y deterioro de la salud 

y de los servicios sanitarios, y 
en una amplitud tal que justifica 
una movilización excepcional 
de las ayudas exteriores. Según 
esta definición, casi todos los 
días se produce una catástrofe 
de esta naturaleza en algún país 
del mundo.

Por ejemplo, en 1988 hubo, 
en el conjunto de las naciones, 
74 inundaciones graves, 55 ci
clones, 11 huracanes, 34 tem
pestades de violencia excepcio

nal, 17 corrimientos de tierra, 
17 terremotos, 18 sequías y 162 
accidentes de una consideración 
que sobrepasa los medios dispo
nibles para hacerlos frente.

En junio de 1990, el terremo
to de Irán causó más de 40.000 
víctimas y dejó sin hogar a me
dio millón de personas. En la 
provincia China de Hunan, las 
inundaciones provocadas por las 
lluvias torrenciales han afectado 
a 20 millones de seres humanos 

y han producido miles de millo
nes de dólares de pérdidas.

Nuestro siglo ha añadido una 
dimensión ecológica a la defini
ción de catástrofe. Los desastres 
químicos y nucleares, las mare
as negras, la contaminación del 
aire, el agua y el suelo, la deser
tización, el efecto invernadero y 
los refugiados que huyen de un 
medio ambiente hostil son efec
tos destructores del desarrollo. 
La última era glaciar provocó

M.C.D.2022



EL DIARIO PALENTINO - EL DIA DE FALENCIA « E »* O « T-XX. ^ E Sábado, 2 de Marzo de 1991

iWiv.

lí

FOTO; WHO / MSF-BELGK3UE

¿VERDADERO
O V=AI_SO?

El deterioro ecológico incrementará B 
lafrecuenciadeinu^
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Los efectos 
devastadores de

Í

un terremoto.
Sobre estas líneas, 
la única
comida del día 
con toda probabilidad

las mayores convulsiones climá
ticas que ha conocido la huma
nidad. Ahora, al cerrar el siglo 
XX, existe el temor de que el 
clima pueda ser modificado por 
acciones humanas.

En lo que se refiere a los refu
giados, y según datos norteame- 
ncanos, entre 1900 y 1988 unos 
47 millones de personas han 
cruzado otros países huyendo de 
desastres naturales en los suyos.

Las catástrofes- recuerda el 

director general de la 0MS- 
ocurren con mayor frecuencia 
en zonas ya castigadas por una 
mediocre situación económica y 
sanitaria. La mayor parte de las 
catástrofes naturales suelen pro
ducirse en los mismos países y 
regiones. Por desgracia, y te
niendo en cuenta el deterioro 
contante del medio ambiente, 
catástrofes graves como inunda
ciones y sequías no dejarán de 
aumentar en los próximos diez 
años.

En cuanto a los terremotos, 
los científicos no han podido 
hacer hasta ahora previsiones 
fiables a corto plazo, a pesar de 
los avances en los estudios so
bre tectónica de placas. Por el 
momento, sólo las técnicas de 
construcción antisísmica pueden 
evitar muertes y daños materia

les. Y otro tanto puede decirse 
de la construcción sobre pilotes 
para defenderse de inundacio
nes. Es imposible prever la ma
yor parte de las catástrofes, pero 
sí estamos hoy en condiciones 
de atenuar muchos de sus efec
tos más graves, con tal de estar 
preparados. Recientemente ha 
empezado a funcionar en París 
un instituto europeo que agrupa 
a los especialistas del riesgo en 
todos los sectores de la socie
dad. La ciencia y la tecnología 
ofrecen hoy instrumentos para 
tratar de reducir los desastres. 
Una mejor vigilancia de las ten
dencias climáticas y su mejor 
previsión permiten anticipar 
ciertos tipos de catástrofes. Y 
cuando se producen, es posible 
reducir su impacto con una me
jor planificación y una concep
ción razonable de los edificios, 
empezando por las instalaciones 
sanitarias.

Por otra parte, se sabe tam
bién que ciertos tipos de catás
trofes tienden a producir las 
mismas consecuencias, como 
epidemias de enfermedades dia- 
rreicas después de una inunda
ción, malnutrición y hambre 
después de sequías prolongadas 
y quemaduras en los incendios 
forestales y erupciones volcáni
cas. De este modo, empieza a 
ser posible afrontar tales situa
ciones y evitar que se produz
can casos tan absurdos como el 
terremoto de Armenia de 1988: 
la mayor parte de las medicinas 
de la ayuda exterior llegaron sin 
responsble y sin inventario, con 
un 20% de los productos cadu
cados y dos tercios de ellos eti
quetados en 21 idiomas. Fue ne
cesario importar un incinerador 
especial para destruir los medi
camentos que no podían utili
zarse.

Y esto no afecta solamente a 
las autoridades o a los servicios 
correspondientes. También el

ciudadano común está obligado 
a adquirir algunos conocimien
tos básicos, porque con frecuen
cia se ofrece como voluntario 
para cooperar.

Estos males no castigan úni
camente, como podría creerse a 
primera vista, a los países po
bres o en desarrollo. Las nacio
nes industrializadas se enfrentan 
con un gran riesgo: las catástro
fes químicas.

El progreso químico mejora 
nuestra vida cotidiana en térmi
nos considerables, pero también 
puede ser fuente de catástrofes, 
como ha ocurrido en varias oca
siones y especialmente en Bho- 
pal, las más trágica hasta ahora 
en la historia de la química mo
derna. No es posible eliminar 
completamente los riesgos deri
vados de la fabricación y el 
transporte de productos quími
cos, y también en otros sectores, 
pero sí tornar medidas para pre
venir y limitar en lo posible ta
les catástrofes.

Un ejemplo de estas medidas 
son las fichas internacionales de 
seguridad química, en las que se 
anotan los riesgos de tales pro
ductos. El programa internacio
nal sobre seguridad de sustani- 
cas químicas elaborará unas 
2.000 de estas fichas para falici- 
íar el trabajo de quienes tienen 
la responsabilidad de la preven
ción de catástrofes químicas. 
Por otra parte, una extensa red 
mundial prepara monografías 
sobre venenos para poder diag
nosticar en cada caso con rapi
dez y seguridad.

Las catástrofes químicas son 
las más difíciles de combatir, 
porque es necesario conocer con 
precisión los efectos de las sus
tancias implicadas y ello resulta 
extremadamente laborioso 
cuando se trata de una pequeña 
cantidad de uno de los 50.000 
productos químicos utilizados 
habitualmente.

La OMS ha creado un jue
go del tipo de verdadero o 
falso, con doce preguntas, 
que resumimos a continua
ción. Se recomienda con
testar primero y buscar 
luego, al final de este tex
to, las respuestas verdade
ras o falsas. Se obtienen 10 
puntos por respuesta exac
ta y 0 puntos por respuesta 
falsa.

1. Los servicios de salud 
de un país son normalmen
te capaces de hacer frente a 
situaciones de emergencia.

2. La precipitación no es 
necesariamente positiva. 
Hay que estimar primero 
las necesidades y realizar 
primero otras operaciones.

3. Si la catástrofe no 
conmociona a los medios 
informativos, los servicios 
tardarán años en repararse.

4. Los pobres y quienes 
padecen malas condiciones 
de vida, son más vulnera
bles en caso de catástrofe.

5. Si la prensa puede ha
cemos creer que las catás
trofes van acompañadas 
casi inevitablemente de sa
queos, se observa, por el 
contrario, que ante una ca
tástrofe se manifiestan las 
cualidades humanas y su 
sentido de la solidaridad.

6. Durante los tres pri
meros días no hay riesgo 
epidémico ni peligro de 
transmisión de enfermeda
des.

7. Los terremotoss no 
afectan a las cosechas, 
contrariamente a lo que 
ocurre con sequías, inun
daciones y huracanes. Si se 
han previsto almacena
mientos adecuados y se 
aplica un razonamiento, no 
hay razones para temer una 
situación de hambre.

8. Es bueno dejar a las 
personas lo más cerca po
sible de sus casas.

9. Los alimentos deben 
racionarse. El personal de 
ayuda tiene necesidad de 
una alimentación normal.

10. El trabajo en equipo 
es la solución más eficaz 
ante una catástrofe. Es in
dispensable un entrena
miento previo de los equi
pos.

11. En las zonas donde 
son frecuentes los temblo
res de tierra se reducen las 
pérdidas humanas si se res
petan escrupulosamente las 
normas de construcción 
previstas.

12. La erosión del suelo 
es debida a su mala utiliza
ción, al pastoreo excesivo 
y a la falta de repoblación.

Soluciones
La respuesta es verdade

ro en las preguntas que lle
van los números 2, 4 ,8 
,11 y 12.

Es falso en los números 
1,3,5,6,9 y 10. ad
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Libros

Futuro ciencia

7U VW Y U EVOLlKiÓH

VOCABULAI 
CIENTÍF 
Y TÉCNI

REU. AOMMU DE CIEXC1AS 
exAcm. FísicAK t «turalcs Vocabulario 

científico 
y técnico
Real Academia de Ciencia Exactas, Físicas y Naturales. 

Edfíona/Espasa Calpe

Resulta obligado saludar con entu
siasmo la aparición de esta magnífi
ca enciclopedia, que viene a rellenar 
un profundo hueco bibliográfico en 
la divulgación científica en lengua 
castellana. La obra, en diez volúme
nes, encuadernados en tela, con so
brecubiertas a todo color y plastifica
das, ofrece un amplio y riguroso pa
norama de la ciencia contemporánea 
en la que se apuntan perspectivas de 
futuro. Más de cuatro mil ilustracio

nes, que incluyen fotografías, gráfi
cos, mapas, esquemas y diagramas, 
animan a la lectura de esta obra de 
recreo y consulta.

Cada tomo incluye un glosario de 
términos científicos y en el número 
diez figura una completa bibliografía 
especializada y relativa al conjunto 
de la edición.

Ínicialmenie, han salido al merca
do cuatro tomos y el resto aparecerá 
en el transcurso de este año.

La intensa actividad científica y el de
sarrollo tecnológico de nuestros días 
están originando permanentemente 
nuevos vocablos, la adición de nuevas 
acepciones a términos ya existentes y la 
incorporación dé expresiones estándar, 
como símbolos o abreviaturas. Todo 
ello ha sido contemplado y valorado 
por la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, presidida 
por Angel Martín Municio, en el mo
mento de elaborar este diccionario, cu

yo objetivo es servir de ayuda y con
vertirse en herramienta imprescindible 
en los campos científico y técnico. Fe
nómenos físicos, propiedades de la ma
teria, formas geométricas, elementos, 
enfermedades, sustancias, seres vivos, 
entidades biológicas, etc, forman parte 
de nuestra realidad, de una realidad que 
es preciso nombrar y definir, algo que 
ya no será difícil, o por lo menos no tan 
confuso, gracias a los 35.000 términos 
recogidos en este Vocabulario.

4) 

j;

III “Si es que existe vida inteligente en el espacio, y si miran 
en nuestra dirección de vez en cuando, deberán haber ad- 
vertido en los últimos años algo que les habrá picado sin 
duda la curiosidad. En la televisión y en las frecuencias de 
FM, nuestro planeta resplandece en el cielo con mayor lu
minosidad que el propio Sol. Por primera vez en la historia 
del Universo, la Tierra se ha convertido en un objeto emi
nente en el cielo: un faro que envía señales a las estrellas 
más cercanas para anunciar que hay vida inteligente en es
te planeta” Robert Jastrow

H “En la ciencia, como en otros-campos 
H de actividad, uno encuentra santos y 
V charlatanes, guerreros y monjes, ge- 

1 nios y obstinados, tiranos y esclavos,..
benefactores y míseros, pero hay una 
cualidad que los mejores de ellos tie
nen en común, y que comparten con 
los grandes escritores, músicos y artis
tas: la creatividad”

Max F. Perutz

H “Ya va siendo hora de que los legos abandonen la creencia engaño- 
sa de que la búsqueda científica es una empresa fría y desapasiona- 
da, despojada de aspectos imaginativos, y de que un científico es 
un hombre que abre las puertas del descubrimiento; ya que en cada 
nivel de esfuerzo la investigación científica es una tarea apasiona- 

■ da y la Promoción del Conocimiento de la Naturaleza depende so
bre lodo de una excursión hacia lo que puede ser imaginado pero 
no es aún conocido”

Jawaharlal Nehru

Rofaart ̂ utraw| 
^EXFLORAaiNDELESmX 
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¿lis necesaria la ciencias

La exploración 
del espacio.
Un apasionante 
futuro
Robert Jastrow

Editonaí te yJanes- Muy interesante

¿Es necesaria 
la ciencia?
Max F. Perutz, Edílorát Espasa Csipe

Escrito por el científico norteameri
cano Robert Jastrow, este libro in
tenta explicar a un público general 
los secretos cósmicos ya desvelados 
por los astrónomos.

Consciente de la necesidad de uti
lizar una terminología inteligible pa
ra cualquier lector, Jastrow no sólo 
se sirve de un vocabulario sencillo y 
una redacción amena, sino que tam
bién asemeja su estilo al periodísti
co, relatando, por ejemplo, de forma 
novelada la carrera entre soviéticos 
y norteamericanos por llegar a la

Luna. La obtención de vida cons
ciente a partir de simples átomos, la 
exploración del Sistema Solar y la 
aspiración de controlar el cosmos 
son algunos de los temas estudiados 
en este volumen por Jastrow, funda-■ 
dor y director durante veinte años 
del Instituto Goddard para estudios 
espaciales, dependiente de la NA
SA. Autor del bestseller científico1 
Red giants and white dwarfs, es muy ■ 
conocido en Estados Unidos por sus 
intervenciones televisivas sobre as
tronomía e investigación espacial.

Con los ensayos que conforman este 
libro, el doctor Perutz, especialista 
en medicina y biología molecular y 
Premio Nobel de Química de 1962, 
aporta una visión humanizadora de 
la ciencia, analizando la importancia 
crucial que para el hombre tiene la 
labor de la investigación en temas 
tales como la salud, la energía o la 
producción de alimentos.

Incluye, además, interesantes re
corridos por la vida y el trabajo de 
célebres científicos, como Fleming, 
Rutherford, Planck o Weizmann, sin 

olvidar las referencias a algunos de 
los descubrimientos que más han in
fluido en el mundo actual (el núcleo 
atómico, la penicilina, la doble héli - 
ce o la inmunidad).

Aboga el autor por una aplicación 
de la investigación inteligente y ca
rente de prejuicios y por una mayor 
comprensión de la ciencia y los 
científicos para conseguir, en un fu
turo no demasiado lejano, que la 
ciencia se desarrolle “en casas de 
cristal, donde todo el mundo puede 
mirar”.
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La tortuga matemática, 
el ratón físico y el ganso filósofo
Un soleado día se encontraron al borde de un 
arroyo un Ganso, un Ratón y una Tortuga.
La Tortuga era matemática de profesión. Proposi
ción, axioma, teorema o lema, lodo con letras 
griegas expresaba,

El Ratón, por su parte, a la física dedicaba sus 
esfuerzos. Con experimentos extraía de la natura
leza los secretos para plantear leyes y modelos.

El Ganso, en cambio, filósofo era. Serio y cir
cunspecto, la metafísica 
era su fuerte. Todo ar
gumento en su contra 
rebatía.

Después de saludarse 
muy amables, los tres 
sabios Animales enta
blaron conversación. 
Cada uno quería a los 
otros demostrar que su 
ciencia era la importan
te.

Ana Maria Sánchez 
Universidad Autónoma de Méji

“Hermanos míos -di
jo la Tortuga-, sin mate
mática no existe la
ciencia. Si no puede ex
presarse en mi lengua

je, cualquier ¡dea es palabrería”.
“Perdonad, amigo -corrigió el Ratón-, la mate

mática, aunque muy útil, es de la física mero ins
trumento”.

“Olvidáis -agregó el Ganso soltando un grazni
do-, que la filosofía es la base no sólo de las vues
tras, sino de cualquier ciencia”.

“Hermano Ganso, si bien es cierto que con la fi
losofía nació la ciencia, hoy es para el científico 
mera curiosidad histórica”, explicó la Tortuga.

“No os adelantéis. Tortuga -afirmó el Ratón-, 
que vuestra disciplina es un juego, una divaga
ción”.

“Hermanos -profirió el Ganso filósofo-, si no os 
definiera los conceptos de razón, idea, esencia. 

mente, ¿que haríais con vuestras respectivas cien
cias?”

Cuentan que los tres sabios discutieron tres días 
con sus noches sin llegar a acuerdo alguno. Todos 
querían tener la razón de su parte llenando de crí
ticas a la ciencia ajena.

Cansados de discutir acudieron al León, monar
ca de los Animales, para solicitar su veredicto.

El rey los oyó con poco entusiasmo y después 
de pensarlo un momento, rugió: “los tres teneis 
razón, siempre y cuando paguéis puntualmente los 
impuestos”.

El león ecológico
La Vaca, la Cabra y la Oveja vivían eh un peque
ño terreno cercado. Su alimento era un producto 
procesado, de sabor indefinido, que el Hombre les 
llevaba con regularidad zootécnica. Los tres Ian-

W-\^

guidecian soñando con las verdes hierbas silves
tres que veían a lo lejos, observando a los ciervos 
que las consumían libremente.

Llamaron al León, cuya experiencia en ecosis
temas era de todos conocida. Después de escuchar 
sus quejas respecto a la falta de oportunidades y al 
desequilibrio de competencias, el León juzgó que 
se trataba de un problema ecológico y les propuso 
una solución muy razonable.

Para que la Vaca, la Cabra y la Oveja tuvieran 
las mismas oportunidades alimenticias, debían te
ner acceso a las hierbas silvestres como cualquier 

herbívoro salvaje, e 
incluso podría darse 
el caso de que, con el 
tiempo, llegasen a 
gustar de la carne de 
los animales de la 
que el León se ali
mentaba.

Decidieron pues, 
por consejo del Le
ón, tirar la cerca que 
delimitaba su peque
ño terreno y dejar 
que las fuerzas natu
rales entraran en ac
ción.

La Oveja, la Cabra 
y la Vaca, engolosi
nadas con la hierba 
fresca, se olvidaron 
del alimento procesa
do. Hasta que llegó 
el invierno.

Las hierbas silves
tres desaparecieron y 
la competencia, que 

era lo que se pretendía- 'con la medida ecológica 
del León, llegó a su máximo. La Cabra, la Oveja y 
la Vaca tuvieron que volver tras el cercado y re
partirse con los ciervos el alimento procesado.

Al ver el León a los ciervos, gordos y a su al
cance, que en anteriores inviernos eran escuálidos 
y marchaban en busca de otros pastos, agradeció a 
la Vaca, la Oveja y a la Cabra su interés por la 
ecología.
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llnrobotJH 
preparadJ 
para afrontar! 
incendios, H 
contaminación 
o terrorismo I

SOLO

EL PELIGRO
María JASus SAtrcESMASES. ._

Tres países europeos, Francia, Ita
lia y España, trabajan conjunta
mente en un proyecto de investi
gación tecnológica para el desa
rrollo de un robot capaz de mo
verse en ambientes hostiles. Tres 
industrias francesas (Matra, Fra- 
matome y Technicatome), la 
Agencia italiana de Energía, 
ENEA, y la firma Italrobot, for
man parte, junto a la española 
Construcciones Aeronáuticas, 
S.A. (CASA) de este proyecto 
que fue aprobado por el Comité 
Eureka en 1987.
Como ya se pueden conseguir 
muchas cosas apretando un botón, 
como casi nada se recorta ni se 
pega, sino que se diseña en panta
lla, como los programas de orde
nador caben en una placa de sili
cio más pequeña que el lomo de 
una mosca, parece que debería ser 
sencillo alcanzar una mayor auto
matización de la vida cotidiana; 
una liberación paulatina de las 
cargas más penosas. “Todavía es
tamos lejos del robot casero”, 
afirma Antonio Barnusell. inge
niero jefe de la parte española de 
este proyecto para la construcción 
y producción de robots móviles 
avanzados, AMR. acróstico que 
en inglés responde al título Ad
vanced Mobile Robots, para la se
guridad civil. El robot, que ha si

Tres países se han puesto de acuerdo para diseñar y 
producir un ingenio electrónico que podrá sustituir al 
ser humano en situaciones de riesgo. Una estructura 
aerodinámica de tres brazos móviles será teledirigida 
para hacer frente a los muchos peligros que no conse

guirán deteneria: antes al contrario, está especialmen
te diseñada para desenvolverse con soltura en am
bientes contaminados y agresivos en los que el robot, 
como versión contemporánea del aguerrido sheriff del 
lejano Oeste, se encontrará sólo ante el peligro.

Arriba, diseño por 
ordenador del AMR. 
En ias otras dos fotos, 
pinzas de los brazos 
móviles del robot

do diseñado por un equipo de téc
nicos franceses, italianos y espa
ñoles, pretende llegra a producir 
un aparto teledirigido que, en si
tuaciones de peligro o desastre 
sea capaz de introducirse en am
bientes de riesgo. Fuegos, conta
minaciones químicas o nucleares, 
áreas de peligro terrorista, son las 
situaciones para las que está pre
visto el uso de este prototipo que 
se encuentra ya en fase de desa
rrollo. “Se trata de una robótica 
aplicada a ambientes hostiles en 
vehículos móviles”, explica Bar
nusell, ingeniero que trabaja para 
CASA, que es la empresa lider de 
la parte española del proyecto.

El liderazgo internacional de 
AMR corresponde a la empresa 
francesa Matra, firma que ha sido 
encargada, junto a Briíish Aeroes- 
pace, de la fabricación del que se
rá el primer satélite español, His- 
pasat, y en cuya preparación tra
baja también CASA. El presiden
te de Matra, Jean-Luc Lagardére, 
es dueño de todo un imperio del 
que forman parte cinco holdings o 
grandes empresas, un banco, tres 
empresas de comunicaciones y la 
industria Matra. Una de las em
presas de comunicación, Hachel- 
te, se ha instalado recientemente 
en España comprando Salvat Edi
tores. El primer diseño del robot 
se hizo por ordenador. Su aspecto 
es el de un coche con brazos, y 

aunque parece ser de una sóla pie
za, está formado realmente por 
dos: una inferior, la más grande, 
que consta de dos brazos sobre 
una base rotatoria y el vehículo de 
transporte (AMR 1) y otra supe
rior, más pequeña, con un sólo 
brazo (AMR 2).

Los técnicos españoles son los 
responsables de la puesta a punto 
del sistema de manipulación (los 
brazos móviles del robot) y el sis
tema de control térmico y su es
tructura.

Los brazos del AMR 1 son ca
paces de alcanzar cualquier punto 
del espacio y tienen pinzas en los 
extremos. Pueden soportar una 
carga máxima de 150 kilos y 140 
kilos, respectivamente. Él de 
AMR 2 cargará hasta con 50 kilos 
y podrá abrir puertas y accionar 
válvulas.

El control térmico y el chasis 
del vehículo transportador del ro
bot necesitan una estructura bási
ca y un sistema de protección 
contra posibles golpes, así como 
contra temperaturas altas. Para 
ello está previsto un sistema de 
refrigeración y un tanque que al
macene agua. La estructura básica 
combina el tipo de chasis de los 
automóviles con la estructura ae
ronáutica. El control térmico 
consta tanto de un sistema de lí
quidos como de otro de expansión 
y comprensión del aire. El sistema 
debe ser tan capaz de detectar la 
temperatura como de soportaría 
en cualquier circunstancia, de tal 
forma que pueda accederse a de
terminada información sobre acci
dentes y situaciones de riesgo en 
las que ninguna persona podría 
intervenir porque sería demasiado 
peligroso.

Francia participa en este pro
yecto aportando el 45% del coste 
total, que ronda los 12.000 millo
nes de pesetas. Italia aporta el 
38% y España el 17%.

También intervienen laborato
rios públicos de investigación de 
los tres países, tanto del CNRS 
francés como del CNR italiano 
(organismos equivalentes al espa
ñol Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, pero con 
más investigadores y con más 
presupuesto). Por parte española 
colaboran el Centro de Esmdios e 
Investigaciones Técnicas de Gi- 
púzcoa; Ikerlan, de la cooperativa 
de Mondragón; el Instituto de Au
tomatización Industrial y el De
partamento de Automática de la 
Escuela de Ingenieros Industriales 
de Madrid. La financiación de la i 
parte española cuenta con un 
préstamo concedido por el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico In
dustrial (CDTI) del Ministerio de 
Industria. El CDTI concede prés
tamos sin intereses a proyectos de 
desarrollo tecnológico de la in
dustria concertados con centros 
públicos de investigación. AMR 
ha recibido del CDTI 1.700 millo
nes de pesetas, lo que supone el 
70% de la aportación española ai 
proyecto.

Pertenecer a Eureka, ese sello■ 
de calidad inventado por el'presi-\ 
dente de la República francesa, 
Francois Mitterrand, para promo
ver el desarrollo tecnológico de la 
Comunidad Europea y tratar de 
afrontar el reto que supone el ni
vel alcanzado por Estados Unidos 
y Japón, “facilita unas ciertas ayu
das”, dice Barnusell. “Pero será 
bueno sólo si conseguimos vender 
el producto, porque el proyecto 
tiene fines comerciales, queremos 
que el producto sea rentable”. 
Barnusell cree que sin el sello Eu
reka “quizá el robot no hubiera si
do posible” y que pertenecer a es
te programa “ayuda a convencer 
sobre la bondad del proyecto”.

El producto final, una vez supe
radas todas las pruebas, algunas 
de las cuales, con todas las piezas, 
se harán pronto en Francia o en 
Italia, tendrá un coste que oscilará 
entre 30 y 100 millones de pese
tas. “Con ese precio el producto 
no resultará fácil de popularizar, 
pero sí sus aplicaciones y por tan
to es previsible que estos aparatos 
lleguen a ser adquiridos por las 
industrias”. El reto principal de 
este robot internacional es, según 
Barnusell, llevar la robótica a am
bientes abiertos, eliminar trabajos 
penosos en entornos industriales”.

Todavía hoy los robots indus
triales que funcionan en algunas 
cadenas de producción son dema
siado grandes, lentos y muy rui
dosos, exigen operadores hábiles 
para su uso y se estropean con de
masiada frecuencia. “Estamos tra
tando de hacer motores pequeños, 
más silenciosos y efectivos”, aña
de Barnusell.
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