
CAMPUS

~~
Universidad de

--

Cd
..c
U
e
Cd
~

Cd
.....J

I

Cd

MEMORIA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE

GOBIE O DE L U VER lOAD E RELACIO LA

CO ULTA DE L CO SEJERIA DE EDUCACIO DE LA JUNTA

DE CO IDADES DE CA TILLA-L M CHA OBRE LA

CRE CIO DE VO CAMPU .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Multicampus. 1/1993.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Multicampus. 1/1993.



ELMINISTRÜ
EN LA UNIVERSIDAD

(foto superior)EI Ministro de Educación y
Ciencia descorre la cortina y declara inaugu
rado el nuevo edificio de la Facultad de Cien
cias Quimicas, en presencia del Presidente de
las Cortes Regionales y de numerosas autori
dades locales y académicas

vista mantenida con el presidente de la
Comunidad don José Bono "en la que
hemos diseñado una estrategia para
conseguir recursos con vistas a las
transferencias educativas, se ha perfi
lado un plan de infraestructuras y con
secuente esquema de financiación".

Rubalcaba recordó aquellos mo
mentos de la gestación de la Universi
dad junto a José María Barreda, "com
pañero de fatigas. Sabíamos que había
que redimensionar la Universidad y
estábamos convencidos de que Casti
lla-La Mancha tenía que tener una
propia. El ahora Presidente de las
Cortes Regionales hizo mucho pasillo,
cargado de informes y dossieres, y
tenía en mi a un infiltrado de élite, en
el ministerio. En aquel momento yo era
Director General de Universidades".

El Ministro de Educación y Cien
cia, Alfredo Pérez Rubalcaba inaugu
ró, en Ciudad Real, el nuevo edificio de
la Facultad de Ciencias Químicas. Este
viaje, según confesión propia, ha sido
de los más gratificantes que haya reali
zado a lo largo de su vida como políti
co. "Es emocionante volver a estar en
Ciudad Real yen esta Facultad, pues
hace quince años empeze, en este mis
mo centro, mi vida académica, como
profesor, cuando aún era Colegio Uni
versitario ".

El ministro hizo saber a las autori
dades académicas y profesores, el deci
dido apoyo de su departamento a la
Universidad de Castilla-La Mancha que
"ha crecido mucho y bien, ordenada
mente, con racionalidad y buscando el
servicio a la comunidad". Se refirió,
en su alocución, a una reciente entre-

Luis Arroyo y Pérez Rubalcaba
almorzaron juntos tras la intensa
jornada de trabajo.

No olvidaron, Ministro y Rector,
los esfuerzos de las instituciones y de
sus responsables para conseguir que la
Universidad de Castilla-La Mancha sea
ya una incuestionable y feliz realidad.
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LUIS ORTEGA:

"LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD SIEMPRE SE

HA OBTENIDO MEDIANTE LA CONCENTRACION
DE RECURSOS"

1. ¿Es el Campus de To
ledo una realidad de hecho o
una ilusión política que no
llegará a realizarse?

-El Campus de Toledo es
una realidad, lo que pasa es que
no ha llegado a ser lo que todos
tenemos en la cabeza. Pero es
porque parte de una situación
distinta a la que parten el resto
de los Campus dándose dos
retrasos importantes.

a) El retraso en la incorpo
ración a la Universidad de los
Centros de este Campus.

b) La localización de la ubi
cación de la Universidad en los
terrenos de la Fábrica de Armas
que está demostrando ser cos
tosa de obtener en el tiempo.

2.- ¿Quién tiene la última
palabra sobre su ubicación?

- Hay dos decisiones que
se comparten. Una: que la Uni
versidad acepte instalarse en
los terrenos que pueden ofre
cer las autoridades urbanísti
cas -en este caso el Ayunta
miento y la Junta de comuni
dades - y otra es que nosotros
no podemos instalarnos donde
no estemos autorizados para
hacerlo. Otro problema son los
costes de los terrenos que en
otros lugares se han puesto a
disposición de la Universidad
por parte de los Ayuntamien
tos. Otra cosa también es cier
ta, y es que el Ayuntamiento
de Toledo es más pobre res
pecto a terrenos próximos que
otras ciudades que han tenido
en su entorno espacios de pro-
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piedad municipal que han po
dido poner a disposición de la
Universidad. Es cierto que aquí
los terrenos importantes del en
torno de Toledo están limita
dos por el río. Una parte de la
expansión se está realizando
sobre terrenos ocupados y otros
terrenos disponibles, en su día
fueron concedidos a la acade
mia militar. Es decir, que no es
que el Ayuntamiento de Toledo
no haya sido generoso a la hora
de ceder terrenos a las institu
ciones públicas, pero hemos lle
gado en un momento de situa
ción más difícil que la que han
tenido Albacete o Ciudad Real
que disponían de terrenos casi
ilimitados.

3.- Eso que denominamos
futuro Campus Universitario
(terrenos, edificios, instala
ciones, etc.), ¿De qué cons
ta?

-La previsión del Campus
Universitario es que todos ba
jen a la Fábrica de Armas, per
maneciendo en el Casco las re
sidencias, determinados centros
de investigación, determinadas
instituciones de representación
de la Universidad y algunas bi
bliotecas especializadas, es de
cir, más en el terreno de la in
vestigación que de la docencia;
pero conviene aclarar algo, in
cluso teniendo hoy disponibles
los terrenos de la Fábrica de
Armas no configuraríamos un
Campus operativo hasta dentro
de tres o cuatro años, que son
los plazos razonables para ade-

cuar las instalaciones a las ne
cesidades de la Universidad.
De cualquier modo, ésto está
todavía en el terreno de los
deseos. En lo que es la Fábrica
de Armas no hay ninguna de
cisión operativa al respecto.

4. Entrando en el futuro
mas inmediato. ¿El edificio de
la facultad de Ciencias Jurídi-

El Vicerrector del
Campus de Toledo
y de Relaciones Ins
titucionales, Luis
Ortega, junto al Se
cretario General
del Consejo de Uni
versidades, Miguel
Angel Quintanilla.

cas y Sociales es la primera
piedra de el futuro Campus o
puede convertirse en un edifi
cio, aislado, del futuro Cam
pus de la Fábrica y ser la solu
ción "provisional" del proble
ma actual de la Universidad
en Toledo, realizando trasla
dos de otros centros a las ins
talaciones actuales de la Fa
cultad?

-Resolviendo el problema
de la Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Sociales estamos re
solviendo el problema del 60%
de los estudiantes del Campus
de Toledo, con lo cual no esta
mos hablando de ninguna ton
tería. La ubicación que se ha
hecho de esta Facultad cerca
na a la Fábrica de Armas está
pensada para que en el mo
mento que se concedan a la

Universidad los terrenos de la
Fábrica de Armas esté perfec
tamente conectada, puesto que
va a estar a las puertas del
antiguo edificio de Sabatini y,
obviamente, todo el proceso
de utilización de los terrenos,
si finalmente se ponen a dispo
sición e a Universidad, se rea
lizará remozando y acondicio
nando los edificios que tiene
en la actualidad a efectos do-
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centes, pues considero que
aunque no es una obra arqui
tectónica mayor en el tiempo,
aprovechando la estructura de
edificios diversificada, podre
mos adecuar debidamente tan
to Laboratorios, Comedores,
como una Biblioteca centrali
zada. Es decir, disponer de
zonas comunes con espacios
abiertos donde los estudiantes
puedan circular libremente.

5. ¿Cree que este futuro
"Campus" ofertado aplaca
rá las demandas universita
rias de Toledo y su provin
cia?

-La situación de retraso his
tórico de nuestro Campus ha
producido situaciones como el
tema del eventual Campus de
Talavera, que en mi opinión lo
único que pude producir es una
dispersión de recursos grave y
que quizá solamente dando un
gran impulso al Campus de To
ledo se amortigüe el efecto Cam
pus de Talavera que repito lo
único que producirá es una dis
minución de recursos y desde
luego no somos una Universi
dad muy boyante.

6.- Respecto a las pala
bras del Excmo. Sr. Rector
"Es más fácil pedir pero no
ejecutar, aunque algunos
piensan que sí, sobre todo
quienes no tienen que gestio
nar los asuntos, ni buscas el
dinero, ni ponerlos". ¿Qué
opinión le merecen, acaso te
nemos que ejecutar, gestio
nar y buscar o pagar algo
más de matrícula para tener
un Campus digno en Tole
do?

Es evidente que los ingre
sos pormatrícula en nuestro sis
tema universitario no cubren los
gastos de las enseñanzas ni
muchísimo menos. El sistema
universitario en España está
altamente subvencionado, de
todos es sabido que cuesta mas
tener aun hijo en e.a.u. que en

la Universidad, lo cual me pa
rece bien -aunque quizá no en
la forma-, considero que el ac
ceso a la cultura y entre ella la
universidad, debe tener sub
vención del Estado y no ir a
coste de mercado. La Univer
sidad no tiene dinero propio y
con lo que nos dan, que se
concede con arreglo a módu
los nacionales, tenemos que
administrar los recursos y ade
más, mediante un sistema de
decisión muy complejo.

La gente no está acostum
brada a que las decisiones, so
bre lo que va a ser la universi
dad en Toledo, también las to
men Cuenca, Albacete y Ciu
dad Real. Pero ésto es la conse
cuencia, que ami me parece que
es buena, de tener una dimen
sión regional de la Universidad
en Castilla La Mancha y de en
trada el planteamiento que está
haciendo el Partido Popular de
las Universidades provinciales
me parece una petición dema
gógica y falta de fundamento
respecto de lo que son las cifras
y de lo que una Universidad
debe o mejor no debe ser. Esto
es una academia donde se da
clase, otra cosas es que el hecho
de la masificación y el acceso
apabullante de los jóvenes es
pañoles a la Universidad plan
tee como problema importante
la docencia pero no debemos
olvidarque la formación del pro
fesorado la dotación de infraes
tructuras, de bibliotecas, de te
nerespacios donde los estudian
tes puedan trabajar con los me
dios facilitados por la Universi
dad es algo aún por resolver.

En algunos lugares tenemos
instalaciones de primera y en
otros aún no hemos llegado a
esas instalaciones y éste es un
tema que desde una perspectiva
(a mi juicio) pragmática, tole
rante ysabiendo que los proble
mas los tenemos que resolver
los universitarios, pues estamos

en la autonomía universitaria,
podemos salir adelante con este
tema, discutamos los progra
mas, discutamos las priorida
des, pero sabiendo que no tene
mos todo el dinero que se nece
sita porque no nos lo dan.

7. Con sinceridad. ¿Por
qué existe tanta desigualdad
entre los distintos Campus de
la U.C.L.M.? ¿Acaso tiene
algo que ver con algún pacto
político o es que aquí en Tole
do no se invierte en Universi·
dad?

-Hubo en su origen deci-

siones de reparto institucional
importantes que afectaron abe
neficiar en el terreno de la
Universidad los Campus de Al
bacete yCiudad Real, pero creo
que ya se ha estabilizado esa
situación y a partir de ahora el
crecimiento se va a equiparar.
Hay que decir también, que la
decisión que tomaron los cen
tros universitarios de Toledo de
incorporarse a la Universidad
de Castilla-La Mancha, con
cuatro años de retraso al resto
de los Campos motivó que To
ledo no entrase en los progra
mas de inversión de instala
ciones del M.E.e. del período
84/89 y por lo tanto la obra
pública realizada en Albacete
y Ciudad Real, que es del or-

den de los 3.000 ó 4.000 millo
nes de pesetas en cada Cam
pus, aquí no se halla realizado,
y cuando hemos querido co
menzar a hacerlo nos hemos
encontrado con las dificulta
des del espacio, además de pi
llarnos en plena precampaña
electoral de las fuerzas políti
cas, - que son en definitiva
quienes están legitimadas para
decidir el entorno urbanístico
de la ciudad y por tanto la
ubicación de la Universidad
dentro del entorno urbano.
Todos los partidos políticos

Ortega con el Rector,
Luis Arroyo, en la Sede
del Vicerrectorado, en
Toledo, junto a la esta
tua de Julian Besteiro.
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA

Y LA UNIVERSIDAD.

El Presidente de Caja Castilla-La Mancha, D. Fer
nando Novo, y el Rector D. Luis Arroyo, conscientes
de las posibilidades que ofrece el hecho de aunar los
esfuerzos de ambas instituciones, han firmado un con
venio cuyo objetivo es establecer n marco de colabora
ción permanente, para el mejor cumplimiento de sus
fines comunes.

La colaboración entre la Universidad de Castilla
La Mancha y Caja Castilla-La Mancha se extenderá a
todos los ámbitos en que se considere necesario y ésta
sea posible, especialmente en el de los servicios finan
cieros, para los cuales la Universidad considerará a
Caja Castilla-La Mancha como institución preferente y
esta última otorgan a la Universidad el trato preferen
cial más ventajoso en todas la operaciones que realice

con ella.
Las condicciones pormenorizadas de las relaciones

económicas y financieras entre ambas instituciones se
concretarán en un Protocolo anexo que se revisará con
la periocidad que acuerden las partes.

apostaron por la Fábrica de
Armas y todavía estamos es
perando. Esta es la realidad de
porqué el Campus de Toledo
no se ha desarrollado.

8.- Respecto a la prolife
ración de plataformas pro
Campus. ¿Más vale tarde que
nunca? ó ¿las elecciones gene
rales ya están aquí?

-El debate esencial de las
plataformas pro-Campus será
motivo, pienso yo, de las próxi
mas elecciones autonómicas,
en un momento en el que esta
rán al caer las transferencias
de la Universidad a la Comu
nidad de Castilla-La Mancha.
A mí las plataformas pro-Cam
pus me parecen muy respeta
bles y estaría encantado de que
hubiese recursos suficientes
para distribuirlos. Ahora, in
cluso habiendo recursos sufi
cientes, el debate sería de si
vamos a más de una Universi
dad con un Campus provincial
donde ya tenemos problemas

suficientes, y luego donde se
paran las reivindicaciones con
otras poblaciones de volumen
importante de habitantes que
no faltan en nuestra región,
exigiendo también centros uni
versitarios en su localidad. Yo
entiendo que lo que hay que
hacer es facilitar el acceso de
los estudiantes a la universi
dad, pero un estudio que tenga
una calidad y la calidad en la
Universidad siempre se ha ob
tenido mediante la concen
tración de recursos en bibliote
cas, conexión del profesorado y
capacidad de intercomunicación
que es la que se produce en lo
que denominamos masa crítica
que produce como consecuen
cia que la Universidad funcio
ne adecuadamente. La disper
sición va en contra de todo
esto, lo único que facilita es el
transporte y el alojamiento de
los estudiantes, que no digo
que no sean problemas impor
tantes, pero desde luego, tener

a los estudiantes más fácilmen
te alojados y con menos pro
blemas de transporte, no re
suelve los problemas de la
Universidad, hay por tanto una
contradicción de intereses que
se han de armonizar desde otra
solución, mediante lo que no
sotros hemos propuesto: la
creación de una red de residen
cias donde los estudiantes se
puedan alojar a costes razona
bles y eventualmente, tampo
co están tan lejanos los centros
de población de la provincia,
mediante un sistema de trans
porte adecuado; no se hace uni
versidad dispersando a la gen
te por todo el territorio; repito,
la Universidad no es una fábri
ca de títulos, existen otros sis
temas educativos para obte
nerlos por ejemplo la U.N.E.D.
La Universidad tiene como ob
jetivo utópico otras cosas a las
que no podemos renunciar.

9.- ¿Las nuevas titulacio
nes para cuando?

El Presidente de la
Caja de Castilla-La
Mancha con Dñ". Ana
Rodriguez, esposa de
D. José Bono, en un
acto celebrado en
Toledo.

-La previsión de estudios
a completar en Toledo irán por
el orden de:

* Traducción e Iriterpreta-
ción.

* Farmacia
* Humanidades
* Dos Ingenierías Técni

cas para la creación de una
Politécnica

* Licenciatura en Ciencias
del Deporte.

*Diplomatura en Adminis
traciones Públicas.

hay que entender el proce
so, el hombre propone y Dios
dispone, esto son propuestas que
luego tienen que ser autoriza
das por el M.E.C. Personalmen
te creo que las prioridades del
Campus van en el sentido de las
Ingenierías Técnicas -para cu
brir el déficit en salidas del ám
bito de las Ciencias que tiene
este Campus-, puesto que en el
ámbito de las Ciencias Sociales
está cubierto con la Facultad y
con la próxima conversión del
primer ciclo de Geografía e His
toria en licenciatura en Huma
nidades de cuatro años para el
próximo año.

Traducción e Interpretación
es de las más difíciles de mon
tar por la falta de profesores
(hay muy pocos en España) y
esos estudios se están pidien
do por muchas facultades con
lo cual nos encontramos ante
el problema de que quieran
venir aquí los profesores que
pueden ponerlo en marcha.
Farmacia tiene las dificultades
históricas de toda la vida.

Operativamente sería fá
cil montar la Diplomatura en
Administraciones Públicas
pues ya dispondríamos de pro
fesorado para hacerlo; Si me
pidiesen mi opinión para mon
tar algo mañana sería Ingenie
ría Técnica en Transportes y
Servicios Urbanos que es una
carrera con futuro y es lo que
se necesita más.•

-
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PRESIDIDO POR EL MINISTRO

"LA REFORMA DE LA
SELECTIVIDAD SE APLICARA

EN EL CURSO 93/94"

Los acuerdos aprobados por el Conse
jo de Universidades en Toledo para refor
mar los mecanismos de acceso a la Univer
sidad, que se empezarán a aplicar en el
curso 1993-94, persiguen el mejorar la ob
jetividad de las pruebas y una mayor trans
parencia en este proceso, según manifestó
al término de la reunión el ministro de
Educación yCiencia, Alfredo Pérez Rubal
caba.

Rubalcaba explicó los puntos en que se
resumen los acuerdos, que pasan por la
supresión de una de las pruebas, el comen
tario de textos, que quedará englobado en el
ejercicio de Lengua. Además, se cambiará
el modelo de examen, con el fin de que las
preguntas sean más cortas, aunque no se
llegará al ejercicio tipo test.

Por otro lado, se pretende ampliar los
días en que se realizarán las pruebas que
pasarán a ser de dos a tres días. No obstan
te, esta medida no tendrá un carácter gene
ral en todas las universidades de España,
puesto que en algunos puntos la distancia a
la que se tienen que desplazar los futuros
alumnos es muy larga, lo que les acarrearía
mayores costes de alojamiento.

En cualquier caso, el trabajo más im
portantes que tendrá que desarrollar la Co
misión será el de fijar un programa definido
para el Curso de Orientación Universitaria
(COU), que suele modificarse en cada año.
Pérez Rubalcaba pretende con estos acuer
dos que se fije un programa definitivo para
el COU en el curso 1993-94, que "ya no se
tocaría hasta finales de la década de los
noventa, coincidiendo con la finalización
del proceso de implantación de la LOGSE.

Entre los acuerdos adoptados por el
Consejo de Universidades para mejorar la
objetividad de las pruebas de selectividad
se encuentra el ampliar el número de profe
sores de los tribunales para que tengan que
corregir menos exámenes, que sean espe
cialistas en las materias que se evalúan ydar
publicidad de las notas obtenidas en cada
examen. Ajuicio del ministro, esto último
hará más fácil las reclamaciones por parte
de los alumnos.

Además, se establecerá un mecanismo de
control sobre las notas que otorgan en los
centros de enseñanzasecundaria, con las que
se hace media en selectividad, para evitar
discrepancias entre las dos notas. Apesar de
ello, no se anularán las notas excesivamente
altas concedidas por determinados
institutos. •

(foto superior) El Ministro
convocó en Toledo a gran
número de médios de comu
nicación.

Alfredo Pérez Rubalcaba,
durante la rueda de prensa.
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El autor de este artículo Carlos Vizuete
Mendoza, le explica detalladamente al Car
denal Primado, D. Marcelo Gonzalez y al
Presidente de las Cortes Regionales, D.
José María Barreda, el contenido de la
exposición Castilla-La Mancha y America.

La conmemoración del Quinto Cen
tenario del Descubrimiento de Améri
ca, ha servido como pretexto para que
la Universidad de Castilla-La Mancha
rinda homenaje a la figura del Cardenal
Lorenzana, arzobispo de México y
Toledo, al que le unen estrechos lazos.
y lo ha hecho dando a luz, por primera
vez en España, una de las obras mejica
nas del Cardenal, la Historia de Nueva
España, publicada en México en 1770.

Hablar del Cardenal Lorenzana
parece a primera vista una tarea relati
vamente fácil, si no se pasa de 10 super
ficial, pues a pesar de su importancia
está falto aún de una biografía comple
ta. Sin duda es una de las figuras más
eminentes y sugestivas de la Iglesia
Española del siglo XVIII, y para los
mejicanos el mejor prelado de aquel
siglo. Pero es, a la vez, uno de los
hombres más olvidados. Tras su muer
te en el exilio romano, cae sobre él un
largo silencio, roto tan sólo hace unas
décadas cuando ha comenzado a estu-
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diarse, aunque de forma fragmentaria,
su personalidad y su obra, siendo ta
chado de reaccionario por unos y de
ilustrado por otros, y esto último inclu
so con tono peyorativo. Por el contra
rio, cuanto más se profundiza en su
estudio, es un personaje que cautiva.

Don Francisco Antonio de Loren
zana fue un ilustrado y perteneció a ese
sector de la clerecía española del siglo
XVIII que, como los erasmistas de dos
siglos antes, deseaba una Iglesia que
viviera una religiosidad interior, con
las ceremonias y solemnidades exter
nas que fueron necesarias, pero no más;
empeñada en la formación de sus miem
bros de las fuentes de la Sagrada Escri
tura y la Patrística y en la lucha contra
la ignorancia y la superstición en la que
se encontraba sumida una gran parte de
la Comunidad. Pretendían una piedad
que se alejara de los signos y los gestos
rutinarios y fundada en el esfuerzo in
dividual. Y la Ilustración era el medio
propicio para alcanzar esto. En defini
tiva, fue un hombre de su tiempo.

Había nacido en León en el primer
tercio del siglo XVIII. Comenzó su
educación con los jesuitas de aquella
ciudad, que continuó en el Bierzo y con
los benedictinos en la Espinareda. Su
formación universitaria la inició en
Salamanca, siendo colegial de San Sal-

vador de Oviedo, y se licenció en Cá
nones en Avila, en 1749. Al año si
guiente' y sin estar todavía ordenado,
ganó la canongía de Doctoral en la
catedral de Sigüenza, de donde pasó a
la de Toledo de la mano del Cardenal
Infante don Luis Antonio de Barbón,
en 1754.

En los dos cabildos coincidió con
otra figura ilustre de la Iglesia Españo
la, corriendo desde entonces sus vidas
caminos paralelos. Se trata de don Fran
cisco Fabián y Fuero, con el que com
parte inquietudes religiosas y gustos
intelectuales y ambos fundaron -o fo
mentaron- en Toledo una Academia de
Historia. En 1765 fue creado dignidad
de la Catedral de Toledo, como Abad
de San Vicente de la Sierra y poco
después preconizado Obispo de Pla
sencia, sede en la que permanecería
unos meses antes de pasar en 1766 a la
silla Metropolitana de México.

En los seis años que permaneció en
la capital de Nueva España desarrolló
una incesante actividad: recorrió parte
de su inmensa diócesis, haciendo aco
pio de información y documentos, con
trolando a los encomenderos, repri
miendo la esclavitud y defendiendo
para aquel Virreinato la supresión de
las trabas fiscales y una mayor libertad
de comercio. Todo ello en el contexto
de mejorar las condiciones de vida de
los mejicanos. En esos años publica
una tercera parte de todos sus escrito,
entre ellos sus cuatro obras fundamen
tales, en alguna de las cuales contó con
la colaboración de su antiguo amigo
Fabián y Fuero, entonces Obispo de
Puebla de los Angeles.

Tras la celebración del IV Concilio
Mexicano, en 1772, fue promovido a la
sede Toledana, donde continuó su la
bor pastoral, a la que vinieron a añadir
se nuevas ocupaciones en la corte ma
drileña. Los conflictos entre Carlos III
y el Papa retrasaron 17 años su acceso
al Colegio Cardenalicio, pero su labor
como pastor se vio truncada por un
oscuro asunto relacionado con la posi
ble bigamia de Godoy que le obligó a
marchar a roma en 1797, para renunciar
a la diócesis en 1800, después de haber
sonado su nombre como posible papa
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en el Cónclave de Venecia. Permane
cería en la Ciudad Eterna hasta su muer
te, ocurrida en 1804. Hoy sus restos
descansan entre sus amados mejica
nos, quizá una muestra más del olvido
de su patria.

En su tumba, contraviniendo sus
disposiciones testamentarias, se le lla
ma "Padre de los Pobres". Yen verdad
lo fue. A lo largo de su vida dedicó gran
parte de sus rentas al ejercicio de la
Caridad, tan lejana de la simple filan
tropía; así fundó la Casa-Cuna de Méxi
co, a la que siguió atendiendo con
limosnas desde España y dos Reales
Casas de Caridad, una en Toledo y otra
en Ciudad Real (que pronto esperamos
ver convertida en sede del Rectorado
de nuestra Universidad, otro nexo más
de su relación con el Cardenal, y que
fue estudiada por don José María Ba
rreda).

Fue también reformador y pastor
celoso. Nos lo muestra así la publica
ción de los tres primeros concilios Mexi
canos y la celebración del IV, Y una
multitud de pastorales y escritos en los
que se ocupa de la ordenación del culto,
de los Sacramentos de los predicado
res, de los Párrocos, de los aranceles,
de los pobres ... y sus incansables
visitas pastorarles que extendió hasta
la lejana Orán.

A estas dos facetas hay que añadir
una tercera: la del hombre preocupado
por la cultura. Siendo Doctoral de Si
güenza ordenó los papeles y los libros
del archivo y quizá entonces se desper
tó en él la preocupación por la Historia
que se manifiesta en la edición de la
Historia de Nueva España, llena de
apostillas y notas críticas. Pero sobre
todo a mi me parece que donde se
aprecia de una manera más clara es en
la edición de la Misa Gótica y su Bre
viario, realizada en colaboración con
Fabián y Fuero en las prensas del Semi
nario Palafoxiano (creación de otro gran
obispo amante de los libros) que no es
sólo la reedición del Misal Mixto de
Cisneros sino una nueva edición en la
que se corrigen defectos, erratas y omi
siones, con ayuda de los Códices Tole
danos, sin duda elaborada cuando am-

Solemne acto de Presenta
ción del libro Historia de
Nueva España, en el incom
parable marco del Paranin
fo del Palacio de Lorenza
na, hoy sede de nuestra Uni
nersidad. Presiden la mesa,
junto al Rector, el Cardenal
Primado, D. Marcelo Gon
zalez y el Presidente de las
Cortes Regionales, D. José
María Barreda.

bos estaban en la Catedral Primada. El
prólogo latino, salido de la pluma de
Lorenzana, fue incorporado a la Patro
logía Latina de Migne.

Esta nomumental obra de depura
ción del Rito Hispano ha sido culmina
da felizmente por el Cardenal Gonzá
lez Martín, acuyapresentación en Roma
en mayo pasado acudió el Rector de
nuestra Universidad.

y por último, levantó este magnífi
co edificio, que hoy nos acoge, para
que fuera sede propia de la Universidad
toledana, aunque desgraciadamente
nunca lo pudo ver terminado.

Esta es sin duda nuestra relación más
directa con el Cardenal Lorenzana: so
mos herederos de aquella Universidad a
la que tan magníficamente dotó.•
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La Universidad de Casti
lla-La Mancha se crea en
1985 como Universidad Re
gional, siendo ésta la única
forma posible para su esta
blecimiento. A ello hay que
añadir las ventajas adiciona
les que se deriva de las eco
nomías de escala y que, para
lelamente, ayudan a la verte
bración de la Región, pues
ésta se diseña con una cierta
dosis de dependencia, por un
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lado de Madrid (Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y
Toledo) y, por otro, Murcia
y País Valenciano (Albacete
y Cuenca). No obstante, su
situación geográfica favore
ce el futuro desarrollo eco
nómico, gracias a la partici
pación de Castilla-La Man
cha en los ejes de infraes
tructura nacionales (Valle del
Ebro, Madrid, Levante y
Cataluña).

La Universidad se divi
de en cuatro campus, que se
ubican en: Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo. Gua
dalajara queda fuera por su
proximidad a Alcalá de He
nares, donde existe Univer
sidad, a la que se adscribe
dicha provincia.

Para vercon claridad cual
ha sido el desarrollo de la
Universidad Regional hasta
la actualidad y posteriormen
te su proyección cara al siglo
XXI, es preciso distinguir
las tres fases siguientes:

La primera se inicia con
su creación y culmina con la
elección del primer claustro
Universitario y del Rector,
en la persona del Profesor
Doctor D. Luis Arroyo Za
patero, por entonces Decano
de la Facultad de Derecho de
Albacete. En esta etapa se
crean dos Facultades: Dere
cho (Albacete) y Bellas Ar
tes (Cuenca). Además, el Co
legio Universitario de Ciu
dad Real se divide en otras
dos facultades, Químicas y
Filosofía y Letras. Se lleva a
cabo la integración de las
Escuelas Politécnicas (Alba
cete, Almadén y Ciudad
Real) y las cuatro Escuelas
de E.G.B.

En marzo de 1988, la
Uni versidad cuenta con
8.612 Alumnos y 449 Profe
sores. El nuevo equipo de
Gobierno, presidido por el
Dr. Arroyo Zapatero, anali
za las posibilidades de creci
miento de la Universidad y
con el apoyo del Gobierno
Regional y de las Institucio
nes Provinciales y Locales,
elaboran un diseño de la
Universidad Regional, que
se traduce en el aumento del
número de centros, alumnos
y profesores.

La segunda etapa co
mienza en marzo de 1988,
pudiendo catalogarse como

la de "expansión" de la Uni
versidad Regional. En ella
se crea un número importan
te de centros, integrándose
otros. Por lo que se refiere a
los primeros es preciso citar
las Facultades de Ciencias
Económicas y Empresaria
les (Albacete) y de Ciencias
Jurídicas y Sociales (Tole
do), la Escuela de Relacio
nes Laborales (Albacete), Es
cuela de Trabajo Social
(Cuenca), Centro de Estu
dios Jurídico-Empresarial
(Ciudad Real). Paralela
mente, respecto a los segun
dos se integran las cuatro
Escuelas de Enfermería y el
Colegio Universitario de
Cuenca. Además, se proyec
ta la Universidad Regional
hacia el exterior y más con
cretamente en Dirección a
los países de la CEE e Ibero
américa. La proyección ha
cia la Comunidad Europea
se lleva a cabo por la vía de
los programas ERASMUS,
STRIDE y FEDER, que
posibilitan la creación del
Instituto de Desarrollo Re
gional, en Albacete y el de
Alta Instrumentación, en
Ciudad Real.

En ese período de tiem
po se firman convenios con
Instituciones, tanto regiona
les como de fuera de la Re
gión, con el fin de aproximar
la Universidad a la Socie
dad. Esta actividad cuenta
con el apoyo entusiasta e
incondicional del Gobierno
Regional y de las Corpora
ciones Locales. Basta apun
tar en esta línea que el Presi
dente del Gobierno Autóno
mo se ha convertido en el
principal impulsor de las ini
ciativas que sugiere el Rec
tor y que surgen de las in
quietudes de la propia Co
munidad Universitaria. Los
patrocinios para la realiza
ción de Congresos, Semina-
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La tercera etapa, que
podemos denominar "El Fu
turo", no se presenta muy
despejada debido a las res
tricciones presupuestarias
del Gobierno, para adecuar
la economía española a las
condiciones exigidas en
Maastricht. Por ello, en esta
etapa, partimos de una situa
ción diferente a las anterio
res, pero esto no parece que
sea un obstáculo insalvable,
pues los recursos provenien
tes de los Fondos de Cohe
sión pueden paliar la situa
ción.

La Universidad Regio
nal Pretende implantar vein
ticuatro nuevas titulaciones
(Ver cuadro sobre las nue
vas enseñanzas), Distribui-

rios y Reuniones Científicas
son un ejemplo de lo ex
puesto. Para aquellos profe
sores que venimos de otras
Universidades, más antiguas
y consolidadas, este hecho
constituye un incentivo im
portante.

La labor investigadora en
nuestra Universidad va ad
quiriendo paulatina impor
tancia, aspecto que la socie
dad regional comienza a per
cibir y valorar como un estí
mulo para ella misma. En
este contexto, hay que seña
lar que la investigación ocu
pa un lugar preferente en la
dedicación del profesorado,
del cual más del 90% tiene
dedicación exclusiva a la
Universidad. Prueba de ello,
es el nivel alcanzado por
Centro y Departamentos a
nivel nacional e internacio
nal, asistiendo a Congresos
y reuniones Científicas con
tinuamente, circunstan
cia que ha podido ser com
probada con la evaluación
positiva de la actividad in
vestigadora, por la Secreta
ria de Estado de Universida
des e Investigación. En este
ámbito es oportuno apuntar
la aportación que el Gobier
no Autónomo viene reali
zando a través de la conce
sión de becas y ayudas. Tam
bién la Universidad, a pesar
de su escaso presupuesto,
destina una partida dedicada
a financiar las estancias de
profesores en el extrangero.

Otra actividad importan
te de la Universidad es la
realización de Cursos de
Verano, que en lugares como
almagro, Cuenca y Toledo
adquieren una relevancia es
pecial, por el marco incom
parable de las citadas ciuda
des.

Entre las tareas más in
mediatas, destaca la inmi-

nente puesta en funciona
miento de la Escuela Supe
rior de Ingenieros Agróno
mos, en Albacete.

Los programas de Doc
torado se han desarrollado
de forma importante, sobre
todo desde el curso 1989-90,
con rigor y seriedad, lo que
queda reflejado en el incre
mento registrado en el nú
mero de Doctores formados
en nuestra Universidad.

El desarrollo alcanzado
por la Universidad ha sido
muy importante, tal y como
lo demuestra el hecho de que
en el curso actual, 1992-93,
se cuenta con más de 22.000
alumnos y 1.000 profesores.
Esta situación coincide con
la etapa de mayor crecimien
to del PIE Regional per cá
pita registrado en Castilla
La Mancha, que sitúa a nues
tra Comunidad Autónoma
como una de las más diná
micas desde el punto de vis
ta económico. Circunstancia
a la que no es ajena la ubica
ción territorial, que está en
condiciones de beneficiarse
de las economías de escala
generadas por Madrid (To
ledo y Corredor del Hena
res), Eje Mediterráneo y
Valle del Ebro (Albacete,
Cuenca y Guadalajara), co
municación entre la frontera
francesa y Portugal (Albace
te y Ciudad Real), etc.

La Universidad ha desa
rrollado entre 1988 y el cur
so actual un proceso de acer
camiento a la Sociedad, por
la vía de convenios con Ins
tituciones y Empresas, para
que la investigación realiza
da en ella se proyecte hacia
la región de pertenencia. El
"Pacto por Albacete", los
Convenios con Repsol,
RENFE, Cuchillería de Al
bacete, constituyen un claro
ejemplo.

El Catedrático de Ha
cienda Pública, autor de
este reportaje, en com
pañía de la Doctora Mer
cedes Sanz Gómez,

JI a
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nes de pesetas, a lo que hay
que añadir los recursos ne
cesarios para la contratación
del profesorado que requiere
la ampliación de la oferta de
la Universidad.

Con ello, pretendemos
entrar en el siglo XXI, con
una Universidad Regional
moderna, en condiciones de
hacer frente a la previsible
demanda potencial de alum
nado, que las previsiones
cifran en torno a 40.000 pla
zas.

En un momento de crisis
económica, como el actual,
no parece muy adecuado
hablar de aumento de las
actividades en nuestra Uni
versidad, pero la ratificación
del Tratado de Maastricht
por la totalidad de los países
comunitarios, reducirá a
medio plano las tensiones en
la economía y la preparará
para iniciar una etapa de ex
pansión' quizás a partir de

1994.
El traspaso de las com

petencias, en materia educa
tiva, al Gobierno Regional,
es otro motivo para afrontar
el futuro con esperanza.

En definitiva, la Univer
sidad de Castilla-La Man
cha, junto con el resto de la
sociedad regional, deben
despegar a ritmo de la políti
ca de cohesión, diseñada en
Maastricht y consolidada en
Edimburgo el pasado mes dé
diciembre.•

Alfredo Iglesias Suarez
Catedrático de Hacienda Pública.

El Consejo Social de la Universi
dad es el órgano colegiado de
participación de la sociedad en la
Universidad. Entre sus funciones
está la de supervisar las activida
des de caracter económico y el
rendimiento de sus servicios. En
lafotografía vemos a su presiden
te, Fernando Novo, reunido con la
comisión de presupuestos.

La Vicegerencia de Recursos Humanos ha distribuido unas hojas de reclamación
o sugerencia, con el ánimo de hacer más agradable, en la medida de lo posible,
nuestras jornadas laborales.

De las que han llegado a nuestro poder extraemos la que nos
parece más interesante. dice así:

"Les dedico unos minutos de mi jornada, para recordarles
unas sugerencias, sin importancia, y de paso descanso, un poco,
de este agobiante trabajo:

SUGERENCIAS O NECESIDADES:

-Tienda (Comestibles, ropa, ...etc.)
-Bar
-Escuela y Guardería
-Teléfono Público
-Reloj

Pienso que cubriendo estas necesidades dedicaríamos a
nuestro trabajo un 60% más de tiempo que en la actualidad. De
no ser así continuaremos dividiendo la jornada en:

-Llegar tarde al centro de trabajo
-Salir a tomar café y comentar con los compañeros lo bien o

mal que hemos dormido.
-Llevara los niños al colegio o guardería

-Charla-coloquio sobre las noticias Nacionales e Internacio-
nales

-Tomar un segundo.café con los que llegan un poco más tarde
-Tomamos contacto con el trabajo
-Llegó la "hora del desayuno" ¡¡Qué desayuno!! se debería

llamar ¡el desayuno sin límite!
-Paseo o recorrido por los escaparates y demás monumentos

declarados de interés turístico.
-Retomamos el contacto con el trabajo
-Llamamos por teléfono a nuestros seres queridos i ¡Qué

felicidad! !
-Llega una visita ¡Que suerte! se abre la veda de las cañas,

botellines y vinos
-Recogemos a los niños del cole y compramos los víveres
-Charla-coloquio sobre la marcha del trabajo, necesidades y

reivindicaciones
-Situación de cansancio y agobio, surge la necesidad de

refrescar por 1°,2°,3°... etc.

-Se acabó la jornada ¡¡¡QUE BIEN!!!, hasta luego y a seguir
con la esperanza de que mañana será más llevadero este "JODI
DO TRABAJO"
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Acto de Investidura,
celebrado en la ciu
dad de Almagro,
como doctores "Ho
noris Causa" de D.
Juan Bautista Avalle
Arce y D. Joaquín de
Entrambasaguas, re
presentado este últi
mo por D. Manuel
Fernández Nieto.

Cartel anunciador
de los cursos de
verano cuando se
celebraban sola
mente en Cuenca y
Almag ro. Ahora
tienen lugar en los
cuatro campus.

das igualitariamente en los
cuatro campus. De todas
ellas, hay que resaltar la crea
ción de la Facultad de Medi
cina en Albacete, La Escuela
Superior de Ingenieros In
dustriales en Ciudad Real y
la Licenciatura en Traduc
ción e Interpretación, en
Toledo. La primera pretende
fomentar el desarrollo de las
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ciencias de la Salud y ser el
núcleo coordinador de la
Sanidad en la Región. Con
la segunda se quiere consoli
dar el bloque científico-téc
nico, conjuntamente con
Tecnología de los Alimen
tos e Ingeniería Química,
titulaciones ya aprobadas por
el Ministerio de Educación
y Ciencia y que previsible-

mente comenzarán a impar
tirse a comienzos del curso
1993-94. Por último, la Li
cenciatura en Traducción e
Interpretación, quiere reedi
tar en Toledo el Explendor
que antaño tuvo la "Escuela
de Traductores", aunque se
trata de una titulación que
también trata de cubrir nece
sidades concretas en el ám-

bito de las Humanidades.
La puesta en funciona

miento de las nuevas titula
ciones, que pretende ofrecer
nuestra Universidad, requie
re un desembolso importan
te por parte de los Gobiernos
Nacional y Regional, que
sólo en instalaciones, edifi
cios y material inventariable
sobrepasará los 8.000 millo-
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POCO INTERES POR REPRESENTAR A LOS ALUMNOS
EN LAS ELECCIONES A JUNTAS DE CENTRO

Delegaciones de Alumnos, Delegaciones
de Centro, Juntas de Escuela yFacultad, Conse
jos de Departamento Claustro, Junta de Gobier
no, e infinidad de subcomisiones, donde los
alumnos históricamente han luchado no solo
por estar, sino por aumentar el número de sus
representantes en relación a los profesores (sus
"enemigos" históricos). Pues bien, eso ya se ha
conseguido, actualmente ronda un 30% la re
presentación de los alumnos en los órganos de
gobierno de la universidad, y ¿para qué? ahora
esos representantes, antes tan preocupados por
conseguir una mayor fuerza a la hora de la toma
de decisiones, nos planteamos si es lo que real
mente importa al resto de compañeros.

Por ejemplo, cada vez es más raro encontrar
una clase donde halla varios candidatos para ser
delegados, de hecho, se da la paradoja de que
hay clases donde ni siquiera se presentan, yhay
que votar al censo, yno es que ocurra aeste nivel
porque podría considerarse poco atractivo, sino
que en las elecciones aConsejo de Departamen
to oJuntas de Facultad o de Escuela, han queda-

do algunas vacantes tras las últimas elecciones,
no llegando a alcanzarse ese 30%, que tanto ha
costado conseguir. Pero no solo no hay candida
tos, sino que tampoco hay votantes, ya que el %
de alumnos que se ocupan de votar en la elec
ción de sus representantes, resulta vergonzoso
de publicar.

Haciendo mención a las asociaciones estu
diantiles, hace unos años se contaban por facul
tades y escuelas, siendo la universidad la cuna
de los grandes movimientos ideológicos y so
ciales, algo, que aplicado en nuestros días, resul
ta anticuado y sin sentido plantear.

y es que para los universitarios de hoy en
día el objetivo primordial no es luchar (o perder
el tiempo) por los grandes proyectos (quizás
utópicos), sino conseguir en un futuro no muy
lejano una buena posición social, que les permi
ta estar lo más alejado posible de una realidad
social que necesita de la aportación de todos, y
no siempre, para el beneficio de cada uno.

Angel Serrano.

El Gerente de la Univer
sidad, D. Ignacio Gavira.
explicó detalladamente su
informe financiero ante la
Comisión de Presupues
tos del Consejo Social.

CONSEJO SOCIAL
SE REUNIO LA COMISION FINANCIERA y DE PRESUPUESTOS.
Se reunió la Comisión financiera y de Presupuestos, previa convocato-

ria, en Albacete, el 21 de enero de 1993.
Asistieron los siguientes Miembros:
D. Fernando Novo Muñoz, Presidente.
D. Luis Arroyo Zapatero.
D. Ignacio Miguel Gavira Tomás.
D. Higinio Olivares Sevilla.
D. Fernando Javier Arias Perlines.
D. Alfredo Iglesias Suárez.
Da. Angeles Reolid Mas.
D. José Valverde Serrano.
D. Manuel Pérez Castell, Secretario.
Ausentes (con justificación previa por asuntos personales):
D. Lorenzo Selas Céspedes
D. Francisco Ramírez Fernández.
D. Juan Antonio León Triviño.
Tras la salutación a los asistentes, el Presidente, D. Fernando Novo dió

la palabra a D. Ignacio Miguel Gavira, Gerente de la Universidad quien explica con detalle el documento
que se adjunta. Los asistentes comentan y aclaran lo que el escrito les sugiere y ACUERDAN posponer
para el Pleno la decisión sobre su aprobación, tanto de la liquidación de ejercicios anteriores, como de los
presupuestos 93, una vez que ambos proyectos sean remitidos a los consejeros con el tiempo suficiente.
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Becas de Formación y Perfeccionamiento
de Personal Investigador

La revista "Política Científica", que
edita la Secretaría de Estado de

Universidades e Investigación, ha
publicado, en su último número, una

información que por su alto interés para
el personal investigador, reproducimos

íntegramente.

El esfuerzo en formación y perfec
cionamiento de personal investigador
que se ha llevado a cabo en España en
los últimos años ha sido el más impor
tante de los realizados en la Europa
comunitaria.

El conjunto de los programas, tanto
en España como en el Extranjero, ha
pasado de contar con 1.865 becarios en
1982 a un número de beneficiarios anual
medio entre 1988-1992 (período de
funcionamiento del Plan Nacional de
I+D) de 5.902, lo que supone un incre
mento del 300 por 100.

En 1992 el número de becarios fue
de 6.084, con una inversión de 8.848
millones de pesetas. El gasto total en el
período 1988-92 para el Programa de
Formación y Perfeccionamiento de
Personal Investigador fue de 39.482
millones de pesetas.

A este esfuerzo debe añadirse el
realizado por as Comunidades Autóno
mas, algunas universidades, el CSIC,
fundaciones privadas etcétera, eleván
dose a 8.000 por año el número de
personas en formación investigadora.

De las convocatorias para 1993, se
han publicado en el mes de noviembre
(B.O.E. el día 20) las correspondientes
a Acciones de Formación en España.
Se complementarán, a principios de
1993, con Acciones de Perfecciona
miento en España y en el extranjero.

Nuevas acciones
Las nuevas convocatoria incorpo

ran como novedad la forma de adjudi
cación de becas en dos de sus subpro-
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gramas, concretamente en el de Forma
ción de Postgrado (Programas del Plan
Nacional) y en el de Formación de
Investigadores "Promoción General del
Conocimiento" (Programa Sectorial del
MEC).

Siguiendo las recomendaciones
efectuadas por los investigadores en
múltiples ocasiones - y muy especial
mente en una propuesta realizada por
un amplio grupo de científicos de reco
nocido prestigio de los ámbitos de las
humanidades y de las ciencias experi
mentales- se han adjudicado directa
mente las becas a un conjunto de pro
yectos ya subvencionados pro la CE,
por los Programas Nacionales, por los
Programas Sectoriales integrados en el
Plan Nacional de I+D y por el Fondo de
investigaciones Sanitarias. Esta adju
dicación se ha anunciado públicamen
te, con lo que los interesados podrán
presentar su solicitud a los investiga
dores responsables de los proyectos
mencionados, quienes serán los encar
gados de evaluar a los candidatos y
realizar una propuesta de becario que
deberá ser sancionada por la Dirección
General de Investigación Científica y
Técnica (DGICYT).

Este procedimiento y se siguió par
cialmente en la convocatoria anterior,
con carácterexperimental, en el Subpro-

grama de Promoción General del Co
nocimiento y, a juicio de la DGICYT,
constituyo un éxito.

En el importe Subprograma de for
mación de Profesorado Universitario,
que supone un total de 1.830 dotacio
nes para el año 1993, se continúa con el
procedimiento de años anteriores.

Son las propias Universidades las
que efectúan la propuesta de becarios,
debiendo utilizar el 50 por 100 de las
dotaciones asignadas a unas áreas de
conocimiento señaladas por el MEC,
en las que hay un déficit global de
profesores doctores (esencialmente
áreas de Derecho, Economía e Ingenie
rías) y el otro 50 por 100 a áreas prefi
jadas por las Universidades en función
de sus necesidades futuras específicas.

En las UNiversidades públicas el
número de nuevas concesiones para el
año 1993 en los tres Subprogramas
aludidos va a ser de 737 frente a 678 del
año 1992, registrándose un incremento
de un 8,7 por 100.

El proceso de formación en España
debe complementarse con el perfeccio
namiento postdoctoral en el extranjero
y debería culminar con la posibilidad
de incorporación temporal, mediante
contratos, de ese personal investigador
altamente cualificado hasta que alcan
ce un puesto permanente, bien en el
sector privado, bien en el público. En
esa línea se comenzó a trabajar en el
año 1992 y se espera poderla potenciar
a lo largo de 1993.

Por último, hay que destacar que
dentro de la misma convocatoria
(B.O.E, el día 20 de noviembre) se
incluye el Subprograma de "Ayudas al
INtercambio de Personal entre Indus
trias y Centros Públicos de Investiga
ción", que continúa con las acciones
emprendidas en años anteriores. En la
modalidad D de este Subprograma está
prevista la concesión de becas predoc
torales en las industrias bajo la supervi
sión de un departamento universitario;
la resolución de estas becas es mensual
y en los diez primeros mes de 1992 se
concedieron 125. •
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MEMORIA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD EN
RELACION A LA CONSULTA DE LA CONSEJERIA
DE EDUCACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE LA CREACION
DE UN NUEVO CAMPUS.

La idea de Universidad se
vincula en el sentir común a los
de Cultura y progreso. No es de
extrañar, pues, que se reclame
la presencia de estudios uni
versitarios en toda ciudad con
número de población relevan
te. Así se hizo en toda Castilla
La Mancha cuando no había
Universidad, y así se sigue ha
ciendo hoy, donde la hay, por
que no ofrece lo suficiente, y
donde no la hay porque se pien
sa que es la manera de hacer
progresar una ciudad o una
comarca.

Sólo desde los prejuicios
de un pensamiento elitista se
puede rechazar sin contempla
ciones una demanda de estu
dios universitarios para un te
rritorio. La respuesta a una de
manda de esta clase tiene que
ser objeto de una reflexión aca
démica que tenga en cuenta el
marco institucional y social en
el que se ha de desarrollar el
servicio público de la enseñan
za universitaria, con unos pre
supuestos de calidad elemental
que se compadezcan con el pro
pio concepto actual de Univer
sidad, que en nada se aleja de lo
que cualquier ciudadano desea
que ofrezcan los estudios uni
versitarios para sí mismo o para
sus hijos.

La Universidad podía ha
ber nacido en Castilla-La Man
cha de modos distintos, pero
nació del único modo posible
y, a la vez, del mejor modo
posible: Como Universidad
Regional organizada en cuatro
campus ubicados en las cuatro
capitales de las Provincias que
no tenían una Universidad com
pleta a pocos kilómetros de dis
tancia, como es el caso de Gua-
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dalajara. A ello se añadía el
histórico centro de Almadén.

I. Los modelos para Uni
versidad en Castilla-La Man
cha.

1. Universidad en cam
pus único.

En 1985 podría haberse
creado una Universidad com
pleta en un único Campus, en
cualquiera de las cuatro capi
tales o en localidad distinta.
Este modelo hubiera carecido
de varias cosas importantes,
como el apoyo financiero y
social que ha merecido la nues
tra de Ayuntamientos y Dipu
taciones, habría carecido de
consenso y habría generado
conflictos políticos y sociales
en las demás provincias, etc.,
pero lo realmente significativo
es que ese modelo hubiera sido
incapaz de albergar a los 6
años de su creación a los 22.000
estudiantes de hoy. Ninguna
ciudad hubiera podido sopor
tar la instalación en la misma
de las viviendas para 1.600 fa
milias que comporta el profe
sorado y el personal adminis
trativo de la actualidad; ningu
na ciudad hubiera podido so
portar en sus infraestructuras
urbanísticas el impacto de cons
trucción, agua, energía, vías
urbanas, canalizaciones, etc.,
que representan los más de 12
grandes edificios que hemos
construido en este tiempo y los
otros tantos que tenemos que
construir en el futuro inmedia
to.

Por su parte, la Junta de
Comunidades, cuyo programa
de Residencias Universitarias
subvencionadas es hoy ejem
plo en el contexto del sistema
universitario nacional, porque

las plazas construidas alcan
zan al 10% de la población
universitaria, hubiera debido
realizar un programa 8 veces
superior, lo que habría signifi
cado un programa financiera
mente imposible y socialmen
te reprobable, pues otras ac
tuaciones prioritarias se hubie
ran visto relegadas.

Por último, todas la ciuda
des, menos una, habrían visto
desaparecer de su vida cotidia
na a esos miles de jóvenes que
hoy la enriquecen y se arraigan
en la misma.

2. Cuatro Universidades
Provinciales.

Otro modelo de creación
de Universidad en Castilla-La
Mancha hubiera sido el de crear
una Universidad distinta en
cada una de las capitales de
Provincia: Este modelo era en
1985 por completo inviable
ante un Ministerio de Educa
ción y un Consejo de Universi
dades que miraba ya con más
animadversión que reticencia
la creación de una sola Univer
sidad. Pero este modelo, aun
que hubiese sido políticamen
te posible, hubiera impedido
dar los frutos positivos que el
modelo regional ha dado en el
plano académico y en el de la
planificación de los recursos
financieros de la comunidad
Autónoma. Esta cuestión me
rece una explicación detenida,
pues el modelo, como todos los
modelos simples, esconde una
realidad compleja.

11. Las ventajas de una
única Universidad Regional
en cuatro campus frente a
cuatro Universidades en la
Región.

La Universidad es una ins-

titución que por tradición y por
la legislación vigente es autó
noma en todo lo que respecta a
organización docente e inves
tigadora; autónoma frente a las
Administraciones públicas y,
también frente a otras Univer
sidades. Quiere eso decir que
no se organiza por principios
de jerarquía sino de autoorga
nización. Dicho de otro modo:
no resulta ni organizable ni
gobernable como, por ejem
plo, la red de Institutos de Ba
chillerato o de Centros Asocia
dos de la UNED. A su vez,
como institución autónoma or
ganizada en Departamentos,
además de en Facultades y Es
cuelas, permite una actuación
coherente y ordenada de plani
ficación y desarrollo de recur
sos humanos docente e investi
gadores.

Las consecuencias más
positivas de ser una única Uni
versidad Regional y no cuatro
diferentes se plasman en lo si
guiente:

1. La formación de cen
tros, Facultades y Escuelas:
Se ha realizado por lo común a
partir de un centro "madre"; en
él se han hecho los primeros
esfuerzos dotaciones y sobre
todo de profesorado; en esos
centros se ha realizado una
política de formación de profe
sorado joven y de la Región
que, en proceso velocísimo,
permite contar con varias de
cenas de jóvenes doctores in
corporados al circuito científi
co nacional y, en no pocas oca
siones, internacional. Desde un
centro se ha apoyado la forma
ción de otros; éste es el caso de
los estudios de Derecho, Eco
nómicas y Empresariales. Es
más, gracias a la organización
regional y única, se ha podido
abordar la creación de un cen
tro adscrito de Derecho y Cien
cias Empresariales que sirve a
más de 1600 estudiantes con
unos parámetros de calidad que
superan los de cualquier centro
adscrito nacional y los de no
pocos ordinarios.

En otros casos no ha habi
do centro "madre", pero sí un
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grupo experimentado y cuali
ficado de docentes de varios
campus que ha planificado y
orientado la creación de varios
centros de la misma clase,
ejemplo de lo cual son los de
Enfermería.

La presencia, protagonis
mo y acción conjunta del pro
fesorado de los cuatro campus
es lo que ha permitido que la
imagen de la Universidad en su
conjunto sea considerablemen
te mejor que la mera suma arit
mética de las partes ante el
mundo académico y científico
nacional, imagen que es, por
supuesto, mejor que la que de
la misma a veces se tiene en
nuestra propia Tierra, al me
nos entre gentes propensas a
ver fuera sólo lo bueno y den
tro sólo los defectos. Esta posi
tiva imagen no sirve sólo para
satisfacción de sus protagonis
tas, sino, sobre todo, para faci
litar el reclutamiento de profe
sorado de calidad, haciendo de
nuestra Universidad un desti
no académicamente atractivo,
así como para asegurar a nues
tros Diplomados y Licencia
dos el mejor reconocimiento
profesional.

2. Fomento y desarrollo
de la investigación: La agru
pación de investigadores de los
diversos "campus", que hace
posible su pertenencia a un
mismo Departamento, ha per
mitido la obtención en concur
sos nacionales de más del 90%
de los recursos de infraestruc
tura y equipamiento de investi
gación con los que hoy conta
mos. Sin esa agrupación la
mayor parte de ese porcentaje
no nos hubiera resultado acce
sible en el concurso con otras
Universidades asentadas. Esa
agrupación que sólo propor
ciona la unidad departamental
dentro de una única Universi
dad seguirá siendo capital en la
obtención de recursos en el ya
tiempo presente de los progra
mas europeos.

Pero no se trata sólo de la
investigación en sí misma y en
su importancia fundamental
para la formación del profeso-

rado, sino de la utilidad de
investigación para el desarro
llo regional. Por limitarnos al
ejemplo del Pacto Industrial y
sus Objetivos, puede decirse
que en éste los hay que exce
den a las fuerzas actuales de la
Universidad, pero buena parte
de ellos pueden ser afrontados
por la Universidad Regional y
solamente si ésta es regional y
opera coordinadamente. Así,
puede crearse un Instituto de
Biotecnología o de Tecnología
de los Alimentos o de Medio
Ambiente, etc., pero sólo si se
suman las fuerzas investigado
ras de conjunto de la Universi
dad y sus cuatro campus y no se
duplican las iniciativas, los
proyectos investigadores. No
es seguro que la Universidad
sepa servir al desarrollo regio
nal en investigación y desarro
llo, pero lo que sí se puede
asegurar es que en este orden
de cosas al Gobierno y a la
sociedad regional no le servi
rán para nada mejor cuatro Uni
versidades en vez de una.

3.- La virtualidad de la
respuesta a la demanda de
acceso de plazas universita
rias: La condición jurídica
unitaria de la Universidad Re
gional opera en el contexto ju
rídico del acceso a la universi
dad como un mecanismo de
tutela de interés de los ciuda
danos de Castilla-La Mancha.
Somos desde este punto de vis
ta un "distrito único", como el
de Madrid y Barcelona, que da
preferencia a los jóvenes del
distrito sobre los de otros dis
tritos y garantiza el acceso a la
Universidad a los jóvenes de
Castilla-La Mancha en condi
ciones de pura igualdad en el
mérito. Las plazas se obtienen
no por ser de una u otra provin
cia, sino por la pura nota de
selectividad, sea cual sea el
origen territorial dentro de la
Región. Esta condición es ca
pital para los deseos respecto
de cualquier enseñanza, pero
sobre todo para aquellas que
no están repetidas en cada pro
vincia.

Este efecto jurídico de la

LosCatedráticos
de Hacienda PÚ
blica y de Filolo
gíaHispánica, Al
fredo Iglesias y
Joaquín González
Cuenca, durante
un descanso en
una Junta de Go
bierno celebrada
en Almagro.

El Rector y el ex
Consejero de Sa
nidad del JJCC
Rajael Otero, ante
el edificio que al
bergará, en Alba
cete, los Servicios
Generales, el Ins
tituto de Desarro
llo Regional y
otras dependen
cias de la Univer
sidad Regional.

Universidad Regional que pro
porciona la igualdad en el mé
rito para el acceso a las carre
ras universitarias se perdería
con el modelo de cuatro Uni
versidades. Los jóvenes de cada
respectiva provincia tendrían
un acceso más privilegiado a
los centros de la misma, pero a
los otros de las demás provin
cias se les estaría equiparando
en menores derechos a los de
otras regiones y territorios.
Asimismo, esta circunstancia
impediría planificar el creci
miento de la Universidad con
sentido regional y cada provin
cia se encerraría en sí misma,
suspirando por crecer existen
cialmente a costa de las demás
y sin tener en cuenta lo que en
las demás se tiene. Este efecto
perverso no podía resolverse
mediante la creación de un dis
trito único para Castilla-La
Mancha, pues lo mismo plan
tearían otras Universidades y
Comunidades Autónomas y
tendría lugar un cierre de los
sistemas universitarios, exac
tamente lo contrario de lo que
se pretende con el llamado "dis
trito compartido" o abierto, que
es lógicamente la política del
Estado Central, más aún en el
contexto europeo, a quién co
rresponde la regulación del
acceso a la Universidad aún
con el traspaso de competen
cias.

Este sistema de "distrito
compartido", que resuelve de
otro modo el mismo problema
que planteamos, no es posible
que se asiente hasta el año 2000.
El sistema actual de "distrito
único" por vía de la unidad de
la Universidad es un importan
tísimo factor de vertebración
de la Región.

4. La planificación y de
cisión del crecimiento de las
enseñanzas: El desarrollo de
la Universidad es competencia
en última instancia del respec
tivo consejo Social y del Go
bierno de la Nación y, en su
caso, de la Comunidad autóno
ma. Pero con independencia
de esa facultad de decidir en
última instancia, la Comuni-
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dad Universitaria tiene por ley
la competencia del informe
previo. Habida cuenta de estas
dos circunstancias, puede afir
marse que la propuesta de pro
gramación de crecimiento de
la Universidad de Castilla-La
Mancha que se aprobó el pasa
do año, primero por la Junta de
gobierno y luego por el Conse
jo Social, y que fue el resultado
de una síntesis de los criterios
académicos y de las aspiracio
nes sociales, si hubiera debido
ser una decisión tomada por
cuatro Juntas de Gobierno Au
tónomas y cuatro Consejos So
ciales, el asunto habría queda
do bloqueado o, seguramente,
hubiera debido disponerse por
vía gubernativa. Mal asunto ya
experimentado en alguna Co
munidad Autónoma, con es
tructura de división territorial
materialmente parecida a la
nuestra, cuyo precio ha sido
pagado y, muy caro, por todos
los partidos políticos, de go
bierno y de oposición.

Decisiones como la adop
tada el pasado año tendrán que
seguirse adoptando en el futu
ro, e incluso aquella tendrá que
ser ejecutada. Para estos pro
blemas la Universidad Regio
nal es la institución adecuada y
el modelo de cuatro Universi
dades completamente disfun
cional.

5.- Problemas de la fi·
nanciación: El modelo de la
Universidad Regional con el
número de alumnos como el
que hoy posee representa un
ahorro considerable de los re
cursos escasos de los que se
dispone. Sólo los efectos orga
nizativos de administración y
servicios de cuatro universida
des, frente a una sola, exceden
en centenares de millones de
pesetas, aplicación, que si los
recursos actuales no fueran tan
escasos y las necesidades tan
ingentes, podría abordarse,
siempre como un lujo, a costa
de otros programas de mayor
interés social.

Así pues, frente a lo que
pudiera creerse, el modelo de
cuatro Universidades no sólo
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no reportaría a cada campus
unos recursos para crear nue
vos centros, sino que compor
taría una merma sustancial de
gastos corrientes para, en defi
nitiva, ofrecer lo mismo, pues
lo que debería resultar mani
fiesto es que no por tener varias
Universidades se va a disponer
de más recursos para más cen
tros y más servicios.

III. El acierto de la Uni
versidad regional en cuatro
campus y las exigencias del
desarrollo de ese modelo.

En definitiva y en apretada
síntesis: El modelo de Univer
sidad y campus único era un
modelo inviable material y fi
nancieramente y el modelo de
cuatro Universidades es un
modelo académicamente dis
funcional, financieramente
más caro y socialmente más
costoso que el de la Universi
dad regional en cuatro cam
pus.

Todo ello revela -sobre
todo a posteriori- que la deci
sión de la Comunidad Autóno
ma en 1984 de proponer al
Gobierno y al Consejo de Uni
versidades la creación de la
Universidad Regional no fue
sólo una decisión políticamen
te acertada -en el exclusivo
sentido de que fue única pro
puesta que hizo posible la crea
ción de la Universidad- sino,
además, acertada frente a cual
quiera de los otros modelos, en
lo académico y en lo social.

Pero examinemos ahora las
exigencias propias de desarro
llo del modelo que se defiende,
exigencias académicas en las
que debe enjuiciarse la pro
puesta que da origen a este
informe.

La Universidad de Casti
lla-La mancha tiene ante sí un
doble reto, que lo es también
para la Comunidad Autónoma,
pues es a su Sociedad a la que
sirve y es su Gobierno a quien
en breve corresponderá la com
petencia administrativa y polí
tica sobre la misma.

1.- El primer reto es el
crecimiento de la oferta de
nuevas enseñanzas:

El reto es bien conocido,
pues es el que pretenden asu
mir el Programa de ampliación
de la Universidad aprobado tras
laboriosos trabajos y debates
el pasado año y que comporta
un total de 24 titulaciones con
el horizonte temporal del año
2.000. El programa en cues
tión no es una mera suma de
títulos nuevos a añadir sin co
herencia a los actuales. En su
mayor parte se trata de ense
ñanzas que se desarrollan so
bre estructuras y recursos ma
teriales docentes actuales o
sobre programas totalmente
nuevos que requieren singular
atención académica y finan
ciera.

Este programa se asienta
en un volumen de demanda de
plazas universitarias por cada
campus de 10-12 mil estudian
tes, cifra derivada de la pirámi
de de población del conjunto
de la Región y de sus provin
cias. Ese tamaño de los cam
pus resulta ser, además, el más
idóneo como estructura de co
munidad universitaria por lo
que representa la combinación
entre número de estudiantes,
enseñanzas e infraestructura
universitaria típica: bibliote
cas, laboratorios, comedores,
residencias, etc. Por encima de
tales cifras no hay más que
masificación, salvo por aplica
ción de recursos desproporcio
nados. Por debajo de esa cifra
hay falta de rentabilidad de las
inversiones de las infraestruc
turas antes mencionadas, ca
rencias de lo que se denomina
"masa crítica" de profesores e
investigadores, en definitiva,
carencia de calidad.

En este sentido el progra
ma de nuevas enseñanzas re
quiere concentración de las
mismas en los actuales cuatro
campus y no nueva dispersión.

A su vez, la iniciativa crea
ción de nuevos campus o cen
tros al margen de la propuesta
mencionada reabriría la discu
sión sobre un tema que enton
ces llegó a merecer el más
amplio consenso.

2.- El reto de la calidad

Escuela de En
fermería y Fi
sioterapia, en
Toledo.

La Junta de Gobierno en
un momento de su reunión
en Almagro.

Solemne acto académi
co de inauguración del
curso 1992/93 en Alba
cete.

1
)

J

J
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académica en los cuatro cam
pus: La Universidad hoy tiene
en sus cuatro campus numero
sas carencias. Estas carencias
se han asumido hasta hoy como
provisionales en el sentido de
que, tras la dispersión en el
nacimiento, todo el esfuerzo
en el desarrollo se encaminaría
a la concentración de recursos.

Esas carencias pueden es
timarse para el conjunto de la
Universidad en costes finan
cieros, hasta fines de los años
90, tanto de instalación como
de mantenimiento. Así, en in
versiones se estiman en más de
10.000 millones los que ten
drían que invertirse en edifi
cios nuevos para enseñanzas
actuales y para las programa
das. Por otra parte, sólo en
profesorado habrá de incre
mentarse el presupuesto anual
para el mismo período en 6.000
millones de ptas.

A todo ello hay que sumar
instalaciones hoy inexistentes
y de las que ha de disponer una
Universidad que quiera mere
cer tal nombre; y ha de dispo
ner imprescindiblemente, en
los cuatro campus: de estos
elementos: Biblioteca General,
Laboratorios de Investigación,
Comedores y residencias Uni
versitarias acordes con el nú
mero de población estudiantil.

En algunos campus falta
del programa anterior casi todo.
El que se encuentra en situa
ción más crítica es el de Tole
do: no sólo está por construir el
edificio de la Facultad de Cien
cias Jurídicas y Sociales; falta
también construir el de la Es
cuela Politécnica, alojados hoy
en la reducida Escuela de Inge
niería Técnica Industrial en un
módulo del CEI, limitación de
espacio que impide duplicar la
acogida de la insatisfecha de
manda de estas enseñanzas téc
nicas. Esta cuestión ni siquiera
es sólo un problema de recur
sos financieros para construir,
es un problema de diseño ad
ministrativo y urbanístico com
plejo que requerirá un gran
esfuerzo.

Pero todo este esfuerzo tie-

Momento en que el Ge
rente de la Universidad,
Ignacio Gavira, infor
ma a la Junta de Go
bierno sobre la situa
ción económica.

El Vicerrector del Cam
pus de Toledo, Luis Orte
ga y el Diputado Nacio
nal y Secretario General
del PSOE en Toledo, Juan
Pedro Hernández Moltó.

ne sentido si es para construir
un campus que albergue con
calidad académica a esos lOó
12 mil estudiantes que estima
mos que demandarán estudios
superiores en la provincia de
Toledo. Este es el punto más
crítico hoy en día: si el servicio
de la enseñanza superior en
Toledo se pretendiera organi
zar en dos campus, en Toledo
apenas sería necesario cons-

truir unos metros cuadrados
más. Habría que afrontar tan
sólo la construcción de un nue
vo campus donde se estimase
oportuno, pero en ninguno de
los dos habría horizonte de
alumnos suficiente para hacer
las inversiones rentables que
demanda una comunidad uni
versitaria.

En los demás campus la
situación no es tan crítica, pero
no es menos carencial: En Ciu
dad Real faltan todavía 2 de los
edificios de enseñanzas de las
que ya se dispone: Letras e
Informática; falta dotar la Bi
blioteca General, el Comedor
Universitario y construir lo re
lativo a las enseñanzas futuras.

En Albacete faltan aún las
segundas fases de edificios de
enseñanzas actuales, por com
pleto saturados hoy: las segun
das fases de la Politécnica y de
Derecho-Económicas. Falta el
edificio de la recién creada
Escuela de Agrónomos. Es
necesario dotar la Biblioteca
General y el Comedor Univer
sitario. Además, se han de cons
truir los edificios para las nue
vas enseñanzas programadas.

En Cuenca está por cons
truir la Facultad de Bellas Ar
tes, programada desde 1986.
Todas las actuales enseñanzas,
salvo Magisterio, se encuen
tran en edificios provisionales
que requieren rehabilitación 
tan costoso como la nueva plan
ta- o nuevos edificios. Carece
también de Biblioteca General
y de Comedor Universitario.

Además de todo lo ante
rior, parece conveniente expo
ner lo que algunas cuestiones
concretas, aparentemente sen
cillas, representan en términos
económicos: Una Biblioteca de
Campus no es sólo el edificio,
sino un personal cualificado
costoso y una dotación anual
para adquisiciones de material
nuevo de no menos de 100
millones de ptas/año. Si a esto
añadimos la necesidad de un
fondo histórico, entendiendo
por tal tan sólo las publicacio
nes básicas de los últimos 30
años, deberíamos sumar a lo ya

indicado una cantidad similar.
Verdad que, sin tales bibliote
cas o, al menos, sin la esperan
za de tenerlas, el nombre de la
Universidad tiene poco senti
do.

Lo dicho para los libros
vale aún más para los laborato
rios. En un período de cambios
tecnológicos como el actual
cada 5 años se requiere una
reposición superior al 50% de
la inversión previa. Sin dota
ción y sin reposición la forma
ción tecnológica que requieren
los jóvenes de Castilla-La man
cha no será realidad.

IV. Conclusión.
En definitiva, la creación

de un nuevo campus no puede
aconsejarse ni por razones es
trictamente académicas ni por
razones de la financiación hoy
disponible ni de la que previsi
blemente se puede alcanzar. El
desarrollo de la Universidad,
para que sirva en verdad y efi
cazmente a las necesidades del
desarrollo cultura, profesional
y tecnológico de Castilla-La
Mancha, requiere un fuerte
impulso de concentración de
capital humano en los actuales
cuatro campus y un volumen
de inversiones que necesaria
mente ha de ser un gran esfuer
zo para la Comunidad Autóno
ma. Pero lo que es más impor
tante, aunque hubiera dinero
suficiente para todas las inver
siones que se necesitan, el fu
turo de la Universidad está en
la concentración académica en
las cuatro capitales de provin
cia, y no en una mayor disper
sión, lo cual, de producirse en
un lugar, terminará reclamán
dose, con razón o sin ella, pero
con capacidad de conflicto, en
no pocos otros lugares.

Por todo lo expuesto, esta
Junta de Gobierno eleva respe
tuosamente a V.E. informe no
favorable a la creación de nue
vos campus universitarios, al
menos hasta la consolidación
de las actuales estructuras aca
démicas de la Universidad de
Castilla-La Mancha. •
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Entrevista con Juan Rodríguez de Guzmán, delegado de CC.OO.

"CONVENDRIAAGILIZAR LA GESTION DE PERSONAL Y
CONVOCAR OPOSICION PARA LAS PLAZAS VACANTES

Juan Rodríguez de Guzmán tie
ne 31 años. Es diplomado en E.G.B.
y licenciado en psicología, especiali
dad educativa.

Comenzó a trabajar en la Uni
versidad como ordenanza en sep
tiembre de 1985. En la actualidad es
el jefe del negociado de habilitación.

Se afilió a C.C.O.O. en el año 89
y desde diciembre del 91 es delegado.

Desde las últimas elecciones, es
representante en el Claustro y en
Junta de Gobierno de la Universi
dad, por este sindicato.

¿Qué lleva a un trabajador a
implicarse en la actividad sindical.?

Creo que cada cual tiene motiva
ciones diferentes, aunque la mayoría
llega tras responderse a unos interro
gantes concretos, como podrían ser:

- ¿Estoy interesado en todo lo rela
cionado con mi actividad laboral: Or
ganización del trabajo, Recursos hu
manos, Política Socio-Laboral del go
bierno, etc. ¿ Cual sería el modo más
idóneo de estar informado y participar
en lo relacionado con mi ámbito labo
ral? ¿Mi implicación ha de realizarse
desde un esfuerzo individual ó colecti
va?

¿Cómo creo que debería ser la or
ganización para una mejor defensa de
mis intereses.?

Yo invitaría a todos mis compañe
ros a que reflexionaran sobre estas
cuestiones y analizaran su propias res
puestas.

¿Cuál es la problemática Socio
Laboral del PAS de la U.C.L.M.?

Tenemos escasa representatividad
del PAS en los órganos colegiados de
la UCLM (apenas llega al 6%), ]0 cual
limita nuestra participación en la toma
de decisiones. Necesitamos igualmen
te actualizar la R.P.T. del PAS funcio-
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nario para adaptarlo a la nueva estruc
tura de la Universidad (aún no definida
por el Equipo Rectoral), delimitar fun
ciones y aumentar las retribuciones
acercándose a la media del resto de
Universidades.

También hay que decir que no se
considera al PAS como profesionales
en su ámbito de trabajo. De este modo
cualquier colectivo ajeno a él (órganos
de gobierno, profesorado, estudiantes)
determinan y analizan el trabajo, fun
cionamiento y existencia de determi
nados servicios, sin tener en cuenta la
opinión de los profesionales a los que
competen estas funciones. Esto ocasio
na graves problemas, sirva de ejemplo,
las críticas realizadas en Junta de Go
bierno a los trabajadores del Centro de

Cálculo y auxiliares de Departamento
sobre la cumplimentación de los curri
culums del profesorado (diskette).

En el fondo de la anterior cuestión,
subyace una escasa sensibilidad en lo
que respecta a las condiciones de traba
jo del PAS por los distintos colectivos,
pues el profesorado ve en el PAS "a
unfa chicofa para todo", y hasta deter
minada Asociación de Alumnos se ve
capacitada para criticar el funciona
miento de ciertos servicios y plantear
su virtual desaparición.

Nula planificación para la promo
ción del PAS de la UCLM que pueda
permitir una adecuada carrera profe
sional. Deficiencias en las condiciones
de trabajo de determinados locales de
esta Universidad. Falta de locales a
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disposición de las distintas Juntas de
Personal, Comités de Empresa y Sec
ciones Sindicales, que posibiliten una
mayor operatividad. La estructura mul
ticampus de esta Universidad, repercu
te negativamente en la agilización rela
tiva a la información y consultas de los
trabajadores.

¿Que hecho hay que destacar de
la actividad realizada por las Orga
nizaciones Sindicales en la U.C.L.M.

Sin lugar a dudas, la creación de la
Mesa Sindical de la Universidad de
Castilla-La Mancha, ya que ha permiti
do abrir en el ámbito de esta Universi
dad un foro de negociación, donde a
través de los sindicatos se encuentran
representados los tres colectivos de
personal, favoreciendo especialmente
a la Junta de Personal del PAS Funcio
nario, al delegar la mesa sobre ésta,
competencias que incrementan sustan
cialmente las escasas funciones que la
ley les asigna (salud laboral e informes
sobre condiciones de trabajo).

¿Podría hacerse ya un resumen
de las actividades desarrolladas por
esta Mesa Sindical?

Actualmente, están realizando su
labor cuatro comisiones de la Mesa
Sindical (RP.T. de Funcionarios, Fun
cionarización, Cursos de Formación y
Reglamento de la citada Mesa Sindi
cal) y se ha propuesto desde CC.OO.
una Comisión sobre Jornada de Traba
jo, Vacaciones y Permisos, que aún
está pendiente de constituir.

Desde la Junta de Personal, se está
negociando la aplicación de Fondos
Adicionales del año 1992, así como
ultimar los flecos del nuevo Baremo de
Concursos.

¿Cuales son los retos a afrontar a
corto y medio plazo?

Tendría que distinguir diversos
ámbitos:

a) A nivel general:
- Transferencias educativas a la

Comunidad Castilla-La Mancha por la
importancia del proceso de integra
ción.

- Presionar al gobierno para que
respete los pactos firmados con Em
pleados Públicos, relativos a Cláusula
de Revisión Salarial y Modernización
de la Administración.

- Privatización de la Enseñanza Su
penar.

- Restricciones presupuestarias y
su incidencia en los capítulos de Inver
siones y Subvención del MEe.

b) A nivel de la Universidad de
Castilla-La Mancha:

- Aproximar el Presupuesto del Ca
pítulo 1. del Funcionario al límite sala
rial publicado en la Ley de Presupues
tos Generales del Estado (actualmente
existe una diferencia superior a los se
senta millones de pesetas).

-Agilizar y desarrollar la capacidad
negociadora en los distintos foros (Mesa
Sindical, Juntas de Personal y Comités
de Empresa).

- Realización y aplicación de las
RP.T. del PAS Funcionario y Laboral.

- Destinar fondos para Acción So
cial.

- Aumentar representatividad en
Organos Colegiados.

C) A nivel del Sindicato Comisio
nes Obreras:

- Desarrollar la estructura del sindi
cato con Delegados en todos los cen
tros de trabajo de la UCLM (en Albace
te y Ciudad Real se ha conseguido),
para favorecer la rapidez de la informa
ción a los trabajadores y recoger las
sugerencias y problemas de éstos.

- Mayor cobertura del sindicato a
sus afiliados.

¿ Que sugerencias le haría como
representantes sindical, al equipo
Rectoral?

Convendría agilizar todo lo rela-

cionado con la Gestión de Personal,
como convocar oposición para las pla
zas actualmente vacantes, aplicar RTPS
y unificar criterios relativo al horario,
justificación de permisos, etc.

Favorecer la dignificación de la
labor realizada por el PAS ya que con
demasiada frecuencia se producen acti
tudes despectivas y situaciones de ten
sión por desconocer el profesorado en
general, las atribuciones específicas del
PASo No estaría mal que propusieran a
los órganos Colegiados la participa
ción en éstos de los sindicatos más
representativos.

¿Quiere aprovechar esta ocasión
para impartir doctrina a los trabajado
res?

Me gustaría solicitar de mis com
pañeros una implicación activa en los
distintos órganos colegiados y les ani
maría a que exijan de sus representan
tes el asesoramiento necesario para la
defensa de los intereses colectivos y
particulares. De ese modo, podríamos
lograr que al PAS se nos considere
también como protagonistas de los fi
nes fundamentales de esta organiza
ción educativa.•

Juan Rodrígez de
Guzmán es el jefe
del negociado de

Habilitación.
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ACTIVIDADES
ARQUEOLOGICAS EN

MARRUECOS
Para afirmar y asegurar la

consolidación de nuestra uni
versidad regional es priorita
rio fomentar su apertura hacia
el exterior, tanto a nivel nacio
nal como en el plano interna
cional. Parece que poco a poco
se van superando y olvidando
las reticencias y desconfian
zas iniciales. sobre la viabili
dad y la oportunidad de la
creación de una universidad
en Castilla-La Mancha, pero
aún es largo el camino que
queda por recorrer, y en este
tránsito es indispensable que
busquemos la "universalidad"
que da sentido y forma a una
institución científica como la
que estamos creando.

Desde hace algún tiempo
distintos organismos de la uni
versidad, especialmente algu
nos de sus Departamentos, han
asimilado la necesidad de in
cidir en la elaboración de pro
yectos de investigación que
permitan colaborar en un pla
no de igualdad con otros cen
tros y universidades. En este
sentido, hay que resaltar la
participación del Departamen
to de Historia, concretamente
el Area de Prehistoria, en el
Programa de Cooperación His
pano-Marroquí en Materia de
Arqueología y Patrimonio.

Durante los meses de Sep
tiembre y Octubre de 1992
tres componentes del Area de
Prehistoria del Departamento
de Historia: Jorge Onrubia Pin
tado (Profesor Asociado de
Universidad), Francisco Javier
Morales Hervás (Becario de
Investigación) y Antonio Gó
mez Laguna (Licenciado en
Historia) hemos colaborado
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activamente en este programa
de investigación, que se cen
tró en la realización de pros
pecciones arqueológicas en la
región de Jbala-Ghomara, con
cretamente en el Valle de
Oued-Laou, situado entre las
provincias de Tetuan y Che
fchauen.

Nuestra participación en
estas actividades nos ha per
mitido colaborar con otros
centros universitarios como la
Universidad Complutense,
Universidad de Sevilla, Uni
versidad de Valladolid, Uni
versidad de Oviedo y el
I.N.S.A.P. marroquí (Institut
Nacional des Sciences
del' Archéologie et du Patri
maine). La presenciadela Uni
versidad de Castilla-La Man
cha no ha sido meramente t~s

timonial, sino que ha gozado
de un importante protagonis
mo, debido en gran medida a
la función de coordinación del
proyecto llevada a cabo por el
profesor Jorge Onrubia. Este
hecho ha permitido que buena
parte de las tareas de organiza
ción logística, transporte ...
hayan sido preparadas desde
la Facultad de Letras de Ciu
dad Real, donde se estableció
el punto de partida y de llega
da del equipo español que ha
participado en esta campaña
de trabajo.

Enmarcados dentro del
protocolo de cooperación his
pano-marroquí en arqueolo
gía y patrimonio suscrito en
Rabat en enero de 1988, los
trabajos de campo desarrolla
dos durante los pasados meses
de septiembre y octubre en el
Valle del Oued Laou han per-

mitido completar la prospec
ción exhaustiva de este valle y
efectuar distintos sondeos de
control arqueológico en dos
asentamientos prehistóricos
localizados durante la campa
ña de 1988: cueva de Kef el
Ahmar y meseta de Kach
Kouch.

Los trabajos de prospec
ción arqueológica han permi
tido localizar veintiocho nue
vos yacimiento, de los cuales
doce se corresponden con ves
tigios islámicos, mientras que
el resto se adscriben cronoló
gicamente desde el período
preislámico hasta el Paleolíti
co. Los sondeos efectuados en
la cueva de Kef el-Ahmar han
permitido identificar una ocu
pación correspondiente al Ibe
romaurisiense marroquí, cul
tura que debe ser encuadrada
en el Paleolitíco SuperiorlEpi
paleolítico, con una cronolo
gía aproximada de 20.000
10.000 BP. La secuencia es
tratigrafía completa de la cue
va apunta la posibilidad de una
ocupación más amplia, desde
el Paleolítico Medio hasta un
horizonte neolítico y/o proto
histórico, aunque este hecho
aún no puede ser afirmado con
rotundidad.

Por otra parte, los sondeos
realizados en la meseta de Kach
Kouch permiten avanzar la pre
sencia de este yacimiento de
un asentamiento protohistóri-

Vista de la el/el'a de Kef el-Ahmar

ca, correspondiente a la etapa
de transición Bronce Final/
Hierro 1. Se trataría de un habi
tat indígena que recibiría los
primeros influjos de la coloni
zación fenicia, tal y como se
desprende de los materiales
recuperados, que deben ser
puestos en relación con la fase
más antigua del asentamiento
de Lixus e incluso con algu
nos niveles de poblados pro
tohistóricos de la Baja Anda
lucía. Esta etapa, que puede
ser datada entre los siglos IX
VII a. c., ha proporcionado en
este yacimiento interesantes
estructuras arqueológicas
como un hogar, algunos silos

. y numerosos fragmentos de
revoco procedentes segura
mente del enlucido de habita
ciones ligeras de madera y ra
maje. Sobre esta ocupación
protohistórica se instalaría en
una segunda fase una necró
polis de inhumación, cuya da
tación es aún controvertida, si
bien la hipótesis más verosí
mil apunta a los primeros mo
mentos de la islamización de
la región, aunque serán los
análisis radiocarbónicos en
curso los que permitan esta
blecer una cronología más pre
cisa.

El desarrollo de estas acti
vidades arqueológicas tiene
una indudable importancia
científica y cultural al permitir
ampliar y profundizar el cono-
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CImIento arqueológico-histó
rico de una región que presen
ta un gran interés para evaluar
el alcance real de las relacio
nes ibero-maghrebíes más an
tiguas. Pero este tipo de pro
gramas de colaboración tiene
además un interés intrínseco
que es preciso destacar: la fe
cunda actividad de intercam
bio científico y cultural, la
puesta en común de criterios
de trabajo e investigación, que
enriquecen notablemente a
todas las partes que colabo
ran.

Además, en muy impor
tante señalar que este progra
ma de cooperación hispano
marroquí en materia de ar
queología y patrimonio está
asentado sobre unas auténti
cas y firmes bases de verdade
ra colaboración con nuestros
colegas marroquíes, es decir,
se superan y abandonan defi
nitivamente las arcaicas con
cepciones de una arqueología
neocolonialista, para apostar
con decisión por una coopera
ción arqueológica en franca
igualdad, basada en el mutuo
apoyo, en los intereses cientí
ficos comunes y en innega
bles lazos de amistad.

La campaña de trabajo lle
vada a cabo en 1992 es un
buen ejemplo para ilustrar esta
nueva y necesaria concepción
de los convenios de coopera
ción científica. En ella se ha

cuidado profundamente tanto
la exhaustiva investigación
como los aspectos humanos.
Un buen ambiente de trabajo
es imprescindible para llevar a
buen puerto un proyecto de
trabajo. Además, un óptimo
conocimiento del área o del
país en el que se trabajó ayuda
a superar muchas de las difi
cultades que se pueden plan
tear.

El equipo de investigado
res que ha trabajado durante
los meses de septiembre y oc
tubre en el valle de Oued Laou
estaba formado por una vein
tena de personas, marroquíes
y españolas, y las conversa
ciones académicas y humanas
se realizaban en cinco idio
mas: bereber, árabe, español,
francés e inglés, pero ello no
ha impedido el perfecto enten
dimiento pues todos hablamos
un lenguaje cultural común.
Las inquietudes generales de
este amplio equipo de trabajo
eran similares, lo cual no es
extraño, pues pertenecemos a
dos países que tiene muchas
cosas en común, ,aunque les
pese a algunos de nuestros con
ciudadanos.

Una de las cosas que más
llama la atención al acercarse
al ámbito marroquí, tan influi
do por la cultura árabe, es su
distinta concepción del tiem
po, que les libera de la ansie
dad, el agobio, el estrés, que

afecta al mundo occidental.
Pero ello no debe hacernos
pensar que se trate de un país
anquilosado, incapaz de salir
hacia adelante, más bien al
contrario, hemos podido com
probar que sus posibilidades
latentes de progreso están em
pezando a surgir, y una buena
muestra de este incipiente di
namismo (quizá la mejor) es el
innegable esfuerzo que el go
bierno marroquí está realizan
do para fomentar la educación.
Era un espectáculo maravillo
so contemplar todas las maña
nas cuando nos dirigíamos a
los yacimientos largas, inter
minables filas de niñas y niños
que con sus babis blancos y
sus cuadernos bajo el brazo
realizaban varios kilómetros a
pie -algunos en bicicleta-para
poder asistir al colegio. Esa
mancha blanca, esa auténtica
vía láctea infantil que alegra
ba nuestro camino es la mues
tra palpable del cambio que se
está produciendo en este país
vecino.

El área en la que hemos
centrado nuestros trabajos en
1992 es una de gran belleza
paisajística, con valles que se
dejan acariciar por el mar, pro
fundos barrancos tallados en
rocas calcáreas, amplio reper
torio de vegetación mediterrá
nea, amplias playas de arena
limpia... ; pero esta región co
rre el riesgo de ver degradada

Detalle de una de la in
humaciones de la ne
crópolis documentada
en el yacimiento de
Kach Kouch..

o incluso destruida su riqueza
natural en pocos años, ya que
la especulación turística, si
milar a la que afectó hace unos
años a amplias zonas de nues
tro país, tiene en estas costas
uno de sus más inmediatos
objetivos.

Debemos reflexionar so
bre las posibilidades de cola
boración con centros de in
vestigación de países como
Marruecos, que ofrecen un
amplio panorama de trabajo
conjunto, que universidades
como la nuestra deben saber
valorar, al ser heredera de la
tradición de los estudios co
munes elaborados por las Tres
Culturas en nuestro ámbito
regional.

Este programa de coope
ración hispano-marroquí en
materia de Arqueología y Pa
trimonio no se ha agotado con
las campañas ya realizadas,
sino que va a proseguir en el
futuro, así en el presente año
los trabajos arqueológicos se
van a centrar en la investiga
ción de los orígenes de la ciu
dad antigua de Lixus (provin
cia de Larache), que tras la
ciudad de Cartago es, sin duda
alguna, el asentamiento feni
cio más importante del norte
de Africa, con un gran interés
para la arqueología hispana al
ser la equivalente de Cádiz en
la otra orilla del Estrecho de
Gibraltar. La Universidad de
Castilla-La Mancha va a con
tinuar colaborando activamen
te en este importante proyecto
a través de la participación de
algunos miembros del Area de
Prehistoria del Departamento
de Historia, aunque sería muy
interesante que nuestra univer
sidad ampliase su participa
ción complementando la pre
sencia de algunos de sus in
vestigadores con alguna dota
ción económica y material. •

Francisco Javier Morales
Becario de Investigación.
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PON EN MARCHA TU PROYECTO
Crear una empresa se está convir

tiendo, cada vez más, en una de las
alternativas más buscada por las perso
nas jóvenes que desean iniciarse en el
mundo laboral. Esta vía al empleo tiene
condicionamientos que aseguran su
éxito: el proyecto empresarial debe es
tar perfectamente definido en todos sus
aspectos para que resulte viable; ade
más, toda ayuda económica es bienve
nida puesto que la inversión inicial
supone un fuerte desembolso. El Ir
Concurso de Proyectos Empresaria
les para Jóvenes de Castilla-La Man
cha se ha creado para ayudar al em
prendedor o a la emprendedora a poner
su empresa en funcionamiento.

Los y las jóvenes con edad máxima
de 30 años, que habitualmente residan
en Castilla-La Mancha y que tengan
una idea empresarial
que deseen poner en
marcha puedenpresen-
tarse a este Concurso,
ya sea de forma indivi-
dual o colectiva. Po- (
cos requisitos más se (
precisan: el proyecto
debe de hacer referen-
cia a una empresa de
nueva creación y ha de
quedar reflejado en la
documentación que
puede recogerse tanto
en las Delegaciones
Provinciales de la Con-
sejería de Industria y Turismo, como
en la propia sede del Consejo de la
Juventud de Castilla-La Mancha.

Fue precisamente por iniciativa del
Consejo Regional, de la Juventud la
creación de este Concurso que preten
de fomentar la iniciativa juvenil en el
mundo empresarial, facilitando para ello
los medios. Para que las ideas queden
plasmadas en proyectos viables, será el
propio Consejo quien facilite asesora
miento técnico a todas aquellas perso
nas que así lo soliciten, bien por vía
telefónica al 925/21-07-21, bien perso
nalmente en la propia sede del Consejo
(Pza. Amador de los Ríos - más cono-
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cida como pza. de los Postes- n° 6, en
Toledo), o previa cita con la visita de
nuestros técnicos, una vez superada la
primera fase del Concurso, para la rea
lización del proyecto definitivo y para
la puesta en marcha de la empresa.

La documentación a presentar no
es excesiva. La solicitud de participa
ción y el anteproyecto se acompañaran
de : fotocopia del DNI (si se trata de una
persona física) o del alta en el IAE y
escritura de constitución (si se trata de
persona jurídica); y un curriculum o
memoria de los componentes de la
empresa. todo ello irá dirigido a la
Dirección General de Promoción Em
presarial (C/Recoletos, 5/45001 - To
ledo), aunque la entrega se hará en las
Delegaciones Provinciales de Indus
trias y Turismo. El plazo de presenta-

p
ción esta fijado para el 30 de Marzo,
(así consta en la convocatoria que reco
ge la Orden de 14 de enero de 1993
publicada en el Diario Oficial de Cas
tilla-La Mancha de 27 de Enero).

Llegados a este punto, comenzare
mos a explicar el procedimiento de
selección de proyectos para ser premia
dos. Principalmente a la hora de selec
cionar se tendrán en cuenta las siguien
tes cuestiones: viabilidad técnica, eco
nómica y financiera, así como garan
tías razonables que hagan el antepro
yecto factible de ser convertido en una
empresa real; repercusión en la crea
ción de empleo para jóvenes y la inci-

dencia que pueda tener el proyecto en
el desarrollo económico de la zona don
de se instale.

Para proceder a esta selección se
formará un jurado compuesto por re
presentantes de la Administración, sin
dicales, empresariales, universitarios y
del Consejo Regional de la Juventud.
Estas personas elegirán,. en un princi
pio, un máximo de 10 anteproyectos,
los cuales recibirán una ayuda de
250.000 ptas.. Los autores y autoras de
esta primera selección dispondrán de
un plazo de tres meses para realizar el
proyecto definitivo, que deberá ser re
mitido a la Dirección General de Pro
moción Empresarial (C/. Recoletos, 5.
45001 - Toledo).

La segunda selección concederá un
máximo de tres premios: un primero,

de 2.500.000 ptas;
un segundo de
1.500.000 ptas. y un
tercero de 1.000.000
ptas. Todos estos
premios (a los que se
le suma la ayuda de
250.000 ptas. conse
guida en la primera

\ selección), son com
patibles con cual-

\ quier otro tipo de
ayuda (a la inversión
a la creación de em
pleo) que pueda con
ceder la Administra-

ción.
Un Comité de seguimiento se en

cargará de observar la ejecución de los
proyectos. De este modo, los premios
se harán realmente efectivos una vez
comprobado que la inversión se realiza
en un plazo no superior a tres meses a
partir de que se publiquen los tres pri
meros premios en el Diario Oficial,
existiendo compromiso real de gasto
por un mínimo de un 70% de dicha
inversión. El dinero del premio debe
pasar a formar parte del Capital Social
de la empresa premiada en este Con
curso.•

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Multicampus. 1/1993.



El Rector sonríe orgulloso. No es
para menos: está rodeado de los
premios extraordinarios de sus
respectivas promociones: Rosa
María Rojas, Josefa Ortega, Mer
cedes Morales, María Clara, Fe
licidad Beamut, María José Mo
rales, Francisco Dorado, Luis Ro
dríguez, Jesús López, Francisco
Javier Morales y Carlos Mar
chante.

EL MINISTRO CON LOS ESTUDIANTES.
A lo largo de la apretada jornada que el Ministro de
Educación y Ciencia vivió en Ciudad Real el pasado
día 15 de marzo, tuvo tiempo para reunirse con una
representación de los estudiantes de la Universidad
Regional. En la foto acompañado de Antonio Martí
nez, Angel Serrano y Barbado.

El Rector General de la Universi
dad Autónoma de Méjico
(U.A.M.), Doctor Chapela Cas
tañares, ha visitado nuestra Uni
versidad con el fin de reunirse
con las autoridades académicas.
Con el Rector Luis Arroyo, con
quien le vemos en la fotografía,
procedió a la revisión de los con
venios y puso de manifiesto la
necesidad de continuarlos y am
pliarlos en virtud de los buenos
resultados conseguidos hasta el
momento.

I EL JURADO EN EL PROCESO PENAL: LUCES Y SOMBRAS I

si los ciudadanos negros tienen
derecho a estar representados en
jurados en procesos con
implicaciones racistas, cuestión a
la que ha de responderse
afirmativamente y, de hecho, en
el segundo proceso existen dos
miembros deljurado de raza negra
y, segundo problema, el porqué
de un nuevo proceso sobre este
mismo caso, cuya respuesta es
que lo que ahora se dirime es si
hubo violación de derechos
fundamentales -en particular el
derecho ano ser maltratado- en la
detención de este ciudadano por
parte de la policíá. •

tanto sólo versa sobre cuestiones
de hecho, etc.

E I
posterior
coloquio se
planteó en
torno a la
vinculación
entre racismo y
política en la
justicia penal,
tema candente
apartirdel caso
de los policías

de Los Angeles que golpearon
brutalmente a un ciudadano de
raza negra. Al respecto se plantea

unánime y si ésta falta oconside
ran que no
pueden llegar a
un acuerdo de
esta naturaleza,
el juez disuelve
el jurado y deja
en manos del
fiscal la
decisión de
continuar o no

el proceso con El Doctor Fletcher en un momen
otro jurado; la to de su conferencia

decisión del
jurado se pronuncia sólo sobre si
el acusado es ono culpable de los
hechos que se le imputan, por lo

Conferencia pronunciada por
el Catedrático de derecho penal
de la Universidad de Columbia
(N. Y.) Dr. GEORGE P.
FLETCHER en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de
Toledo el día 9 de marzo a las
16,30 horas.

La conferencia se centró en
la exposición yanálisis del sistema
de jurado en el proceso penal
estadounidense, tratando las
siguientes cuestiones: Elección de
los 12 miembros del Jurado no
profesionales del Derecho Uurado
puro); motivos de recusación; la
decisión del jurado ha de ser
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BIOTECNOLOGIA, UN
TREN EN MARCHA.

Por J.A. Fernández

La biotecnología se define
en sentido amplio como el con
junto de técnicas que utilizan or
ganismos vivos (o partes de orga
nismos) para hacer o modificar
productos, mejorar variedades de
plantas o animales en agricultura
y ganadería, o desarrollar micro
organismos para un uso específi
co. También se incluye en esta
definición el desarrollo de mate
riales que mimeticen estructuras
moleculares o funciones de los
sistemas vivos. En el término bio
tecnología se incluyen desde ac
tividades tradicionales como las
fermentaciones industriales has
ta las modernas técnicas de inge
niería genética con sus múltiples
aplicaciones, o el diseño de pro
teínas. La utilización inteligente
de estas herramientas va a permi
tir mejorar la salud, incrementar
la calidad de vida, contribuir al
desarrollo económico y proteger
y mejorar el medio ambiente.

El conocimiento científico de
los seres vivos ha crecido expo
nencialmente en los cuarenta años
pasados. Los puntos claves a par
tir de los cuales ha surgido la
biotecnología moderna tienen que
ver con nuestro conocimiento so
bre la estructura y función de las
células vivas, el almacenamiento
y transmisión de la información
genética y la respuesta de dichas
células a las señales químicas y
física. Los avances recientes en
biología incluyen las técnicas de
cultivo de células y tejidos in
vitro, el clonaje y la secuencia
ción del DNA (ácido desoxirribo
nucleico, molécula portadora de
la información hereditaria), los
métodos de síntesis y amplifica
ción del DNA, transformación de
células con DNA exógeno, las
tecnologías de anticuerpos mo
nocIonales, y el análisis estructu
ral y funcional de macromolécu
las, entre otros. Estas tecnologías
son el fruto de muchos años de
investigación básica en biología,
cuya aplicación práctica comien
za a hacerse evidente en los últi
mos años.

Hasta el momento la biotec
nología moderna ha logrado sus
mayores éxitos en el área de la
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salud humana a través del desarro
llo de nuevos fármacos, diagnósti
cos y otros productos biosanita
rios. En los pasados dos años se ha
lanzado un número record de fár
macos producidos biotecnológi
camente, desde vacunas para la
hepatitis a la poderosa droga an
tianémica, la eritropoyetina. Los
progresos actuales en las ciencias
biomédicas aseguran que el im
pacto de la biotecnología en la
salud continuará su expansión du
rante la próxima década. Las pers
pectivas incluyen drogas nuevas,
diagnósticos y vacunas, además
de la terapia genética. Podemos
esperar para el futuro el desarrollo
de vacunas específicas contra el
cáncer y curación para muchas
enfermedades hereditarias basa
das en el uso de células humanas
manipuladas genéticamente. De
la misma importancia es la reduc
ción de costos en cuidados de
salud que la biotecnología puede
traer como consecuencia de los
avances en la prevención, diag
nóstico precoz y tratamiento de
las enfermedades. El impacto de
la biotecnología puede verse en
muchas áreas además de la salud,
tales como tecnología de alimen
tos, biocatálisis, cultivos celula
res, fermentaciones, bioenergía,
biohidrometalurgia, detoxifica
ción microbiana y tratamiento de
residuos, mejora de cultivos, in
secticidas microbianas, clonaje de
embriones, transferencia de ge
nes, etc. La próxima década verá
aparecer nuevas aplicaciones im
predecibles de las tecnologías bio
lógicas a la agricultura, ganade
ría y acuicultura, a la restaura
ción y protección del medio am
biente y conservación de la biodi
versidad, a la producción de com
puestos químicos industriales y
combustibles, y en otras muchas
áreas.

La nueva biotecnología co
mercial emerge a mediados de los
sesenta con la fundación de las
primeras empresas biotecnológi
cas en los Estados Unidos de Amé
rica, país lider en el área desde
entonces y que ha fundamentado
su posición en el elevado desarro
llo de la investigación biológica

básica en ese país durante los últi
mos treinta años. Los ochenta tra
jeron la explosión de nuevas em
presas dedicadas a la biotecnolo
gía, más de 100 cada año en los
Estados Unidos, y la aparición de
las primeras empresas europeas
ya asiáticas. La presente década
plantea el reto de la coordinación
de esfuerzos para optimizar los
recursos económicos necesarios
para poder competir en el duro
mercado de las empresas biotec-

nológicas. Los EE UU, conscien
tes de que su posición de liderazgo
puede verse amenazada por otros
países que están dedicando gran
des recursos a la investigación en
este área (Japón, países europeos),
han desarrollado un Programa de
investigación Biotecnológica
como iniciativa presidencial para
el año 1993, cuyo objetivo es man
tener su supremacía en este campo
de cara al siglo XXI.

El Programa de Investigación
Biotecnológica (BRP, 1993-)

Constituye el marco estraté
gico que posibilite la colabora
ción y coordinación entre las doce
agencias federales implicadas, la
identificación de las necesidades
específicas de investigación e in
fraestructuras, y la incentivación
de la transferencia de tecnología.
La iniciativa se centra en inversio
nes en tres áreas: (i) investigación
en agricultura, biología básica de
interés biotecnológico, energía,
manufacturación y bioprocesado,
medio ambiente y salud; (ii) in
vestigación con impacto social en
biología estructural, biotecnolo
gía marina y en los proyectos del
genoma humano, y (iii) infraes
tructura, instrumentación, bases de
datos, educación, ect. El gasto en
investigación biotecnológica por
parte del gobierno federal a través
de sus agencias ha pasado de 3.379,
4M$en 1991,a3.759M$en 1992
(11 % de incremento), con una pre
visión de 4.030, 4 M$ para 1993

(7% de incremento). El sector sa
nitario y la biología básica de inte
rés biotecnológico implican casi
el 80% de las inversiones del pro
grama. Los gastos en infraestruc
tura suponen un 8% del total, y los
correspondientes a agricultura el
5%. El resto de áreas (bioproce

sos, energía, medio ambiente e

investigación con impacto

social) se encuentran muy

descolgados en el esfuerzo

inversor. Como se deduce de

estos datos, el lider en bio

tecnología apuesta por las

áreas de salud y biotecnolo

gía básica, quedando el mar

cado parcialmente más

abierto en otros campos

como medio ambiente y agri

cultura.

Las Comunidades Euro

peas han realizado un es

fuerzo considerable con el

ánimo de fortalecer la base

científica y tecnológica de su
industria en el área de la biotec
nología, como medio para hacer
la competitiva internacionalmen
te. En este contexto han apareci
do varios programas específicos
de la Comisión Europea desde
1982.

El Programa de Ingeniería
Biomolecular (BEP, 1982 -1986)
fue la primera iniciativa de la
Comisión en el campo de la bio
tecnología. Los objetivos fueron
el contribuir a la aplicación de la
biología molecular y celular a la
agricultura y la industria agroali
mentaria. Con unos fondos de 15
MECU, el BEP llevó a cabo 91
contratos de formación y 103 de
costos compartidos con laborato
rios públicos y privados de la
Comunidad. Fueron éxitos de este
programa el clonaje de genes en
la bacteria Streptococcus de uso
en industrias lácteas, la caracteri
zación y aislamiento de más de 20
genes de plantas de gran impor
tancia en agricultura o la difícil
transformación genética en algu
nos monocotiledonas, grupo de
plantas al que pertenecen los ce
reales.

El Programa de Acción en
Biotecnología (BAP, 1985-1989)
se superpuso al BEP, con unos
recursos iniciales de 55 MECU
que fueron incrementados poste
riormente en 20 MECU (1989
1990). el programa eminentemen-
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te no competitivo, se orientó hacia
objetivos a medio y largo plazo:
promoción de la investigación, in
fraestructura, y eliminación de
cuellos de botella a la explota
ción industrial y agrícola de la
biotecnología. La ampliación del
BAP permitió la participación de
laboratorios españoles y portu
gueses. Los 93 proyectos finan
ciados implicaron a 292 laborato
rios, en los apartados de medidas
contextuales (bioinformática, co
lecciones de material biótico) y
biotecnología básica (biorreacto
res, diseño de proteinas y macro
moléculas, biotecnología de mi
croorganismos industriales, bio
tecnología de plantas y de anima
les, evaluación de riesgos y méto
dos de detección.

Los Laboratorios Europeos
sin Paredes (European Laborato
ries Without Walls, EL WW),
constituyen la materialización de
los vínculos de colaboración

conseguidos a través de los
programas de 1+ D. Los 35 labo
ratorios europeos sin paredes re
presentan el último estado de co
operación e integración de los
esfuerzos de investigación en la
comunidad biotecnológica. Un EL
WW es una asociación transna
cional de grupos europeos coope
rantes (laboratorios de universi
dades, institutos o industria) con
el objetivo común de una investi
gación multidisciplinar y orienta
da hacia un fin. La transnacionali
dad e interdisciplinariedad de los
grupos garantiza el intercambio
de perspectivas y experiencias
investigadoras.

El Programa BRIDGE (Bio
technology, Research for innova
tion, Development and Growth in
Europe, 1990-1993) consolida los
desarrollos obtenidos en el BAP:
implicación industrial, medidas
contextuales, acción concertada,
y también se abre a nuevas expe
riencias, como son la posibilidad
de participación en el programa a
los países de la EFTA la división
de los proyectos en dos tipos, el
primero de carácter más acadé
mico y modesto en términos eco
nómicos (proyectos N) y el se
gundo más cerca de la industria y
de mayor coste financiero (pro
yectos T). Las prioridades del pro
grama BRIDGE se basan en (i) la
necesidad de actualizar las infra
estructuras de bases de datos y
colecciones de cultivos en la co
munidad, (ii) la importancia para
la agricultura e industria de inves-

tigación básica en diseño de pro
teínas, análisis genético y biolo
gía molecular y celular de las es
pecies utilizadas en agricultura,
ganadería e industria; (iii) la nece
sidad de desarrollar con fuerza la
investigación pre-normativa (de
sarrollo de tests in vitro para la
evaluación de las propiedades de
nuevas moléculas y evaluación de

riesgos asociados a la liberación
en el ambiente de organismos
manipulados genéticamente.

El Programa de Biotecnolo
gía (1990-1994), surge como una
ampliación y complementación
del BRIDGE. La Comisión euro
pea propuso al Consejo en mayo
del 1990 un nuevo programa es
pecífico de I+D en el área (2)
MECU. La investigación a llevar
a cabo incluye estudios molecula
res (estructura y función de las
proteínas, estructura y función de
los genes; y expresión de genes),
estudio a escala de organismo (re
generación celular, reproducción
y desarrollo de organismos vivos,
metabolismo de animales, plantas
y microbios, caracteres fisiológi
cos esenciales, sistemas de comu
nicación con la materia viva) y
estudios de ecología y biología de
poblaciones (implicaciones eco
lógicas de la biotecnología, con-

servación de recursos genéticos).
El análisis comparativo de

inversiones en planes de I+D en
biotecnología del sector público
entre los EE UU y la comunidad

Europea revela la gran ventaja que
el país americano lleva a su com
petidor europeo (gasto anual casi
100 veces superior). Esta diferen
cia disminuye en parte si incluí
mos en las cifras de la Comunidad
los esfuerzos inversores internos
de sus países integrantes, princi
palmente Alemania, Francia y el
Reino Unido, pero se ve incre
mentada si se tiene en cuenta la
enorme diferencia de inversiones
en I+D del sector privado a favor
de las empresas norteamericanas
respecto a las europeas. Por otra
parte, los países del Extremo
Oriente, encabezados por Japón,
están liderando algunas áreas de la
biotecnológia como la producción
de amino-ácidos. Contrariamente
a lo ocurrido en Europa (3) ha sido
sobresaliente, en Japón es el sec
tor privado el motor de la activi
dad Biotecnológica y sólo más re
cientemente los institutos y uni
versidades van incorporándose a
la I+D con programas específicos
promovidos gubernamentalmente.
En este entorno, las posibilidades
de competitividad para los países
europeos en el sector biotecnoló
gico pasan por un importante in
cremento en el esfuerzo investiga-

dor, optimización en el uso de los
recursos, mejoras en la transferen
cia de tecnología y adecuación em
presarial.

En España, el Programa Mo
vilizador de Biotecnología (1986
1988) supuso el primer intento
para establecer una comunidad
científica definida en el área, in
corporando sectores industriales
(principalmente farmacéutico y
químico) e investigadores traba
jando en temas relacionados más
o menos directamente con la bio
tecnología. Se abordó por primera
vez la formación específica, pre y
postdoctoral, de investigadores en
este área. Se sentaron las bases
para la creación del Centro Nacio
nal de Biotecnología (CNB) y se
financian infraestructuras y pro-

yectos de investigación y planes
concertados-coordinados con em
presas para el desarrollo de pro
yectos de I+D. También se plan
tearon tímidamente en el plan las
posibles actuaciones sobre el de
sarrollo de la biotecnología en
las Comunidades Autónomas.

El Programa Nacional de
Biotecnología (1988-1991) repre
sentó la continuación del Progra
ma Movilizador de Biotecnolo
gía, dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desa
rrollo Tecnológico y sus objetivos
han sido el desarrollo de tecnolo
gías biológicas propias que au
menten la competitividad de las
empresas en los sectores agroali
mentario e industrial, mejoren la
sanidad y protejan el medio am
biente. De nuevo el Programa na
cional pone énfasis en la forma
ción de nuevos científicos espe
cializados al detectarse carencias
en algunos campos, en la creación
de infraestructuras y en la finan
ciación de proyectos, planes con
certados y planes de desarrollo
tecnológico industrial en las áreas
de la investigación básica orienta
da a la biotecnología en: agricul
tura y alimentación, sanidad (ani
mal y humana), industria y biode
gradación y control de la contami
nación: Tampoco se olvida en el
programa el apoyo a la participa
ción española en los programas de
Comunidad Europea y al aún in
concluso Centro Nacional de Bio
tecnología.

Es evidente el paralelismo
entre el Programa Nacional de
Biotecnología y los programas de
la Comunidad Europea, BAP y
BRIDGE Y su interacción con
otros programas nacionales (in
munología, investigación y desa
rrollo farmacéutico, toxicología,
tecnología de alimentos, investi
gación agrícola, investigación y
desarrollo ganadero y recursos
geológicos). El coste del progra
ma en su primera fase ha sido de
26.860,4 M PTAS, de los cuales
el 75% fue financiación previa de
origen sectorial, el 7% gastos de
infraestructura, el 5,8% planes
con industria y concertados y el
4% proyectos de investigación.
La segunda fase del Programa
nacional de Biotecnología (1992
1995) mantiene los objetivos de
la primera fase pero modifica li
geramente sus áreas científico-téc
nicas prioritarias, restringiéndose
a agricultura y alimentación, sani
dad humana y animal, industria y
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medio ambiente.
Tras estos considerables es

fuerzos es unánime el constatar el
desarrollo notable en España de
algunas áreas de la biotecnología
básica donde ya previamente exis
tía un nivel de excelencia cientí
fica notable (ingeniería genética,
inmunología) y la escasez de gru
pos trabajando en sistemas euca
riónticos, particularmente anima
les. La cruz de la moneda es de
nuevo la escasa participación
empresarial y las dificultades para
realizar la transferencia de tecno
logía.

Las políticas científicas de
las administraciones autonómi
cas varían en el grado de implica
ción respecto al sector biotecno
lógico. La Agencia de Biotecno
logía de Cataluña, es un servicio
de la Comisión Interdepartamen
tal de Investigación e Innovación
Tecnológica de la Generalitat, y
tiene como fin el contribuir al
desarrollo de la biotecnología en
Cataluña mediante la promoción,
gestión y ejecución de programas
y proyectos de investigación. Esta
apuesta por la biotecnología en
Cataluña al más alto nivel tam
bién tiene su expresión en el Par
que Tecnológico del Vallé s, don
de se ofrece asesoramiento espe
cializado, transferencia de tecno
logía e información tecnológica
en este área y, en otros muchos
centros de investigación y desa
rrollo de la Comunidad.

El Plan Regional de Investi·
gación del Principado de Astu
rias (1989-1993) contempla a la
biotecnología como área de inte
rés preferente y pretende incenti
var la mejora de los procesos de
fermentación, mejora de cultivos
microbiológicos de arranque, bio
rreactores, ingeniería genética en
plantas y animales de interés agrí
cola, forestal y ganadero cultivos
de células animales y vegetales
en relación a su protección, inge
niería genética de microorganis
mos implicados en procesos
agroalimentarios, vacunas y tec
nología de anticuerpos monoclo
nales, Algunas otras comunidades
apoyan proyectos de investigación
biotecnológicos y afines dentro de
grupos y centros pertenecientes a
las áreas de agricultura y medio
ambiente (caso de Andalucía, Can
tabria, País Vasco, Galicia, etc.)

En la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha no se ha
contemplado ninguna acción es
pecífica en el área de Biotecnolo-
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gía hasta el Pacto Industrial en
Castilla-La Mancha (1992) don
de aparece recogida la creación
de un Centro de Biotecnología del
sector agroalimentario. El poten
cial científico en la región se redu
ce casi exclusivamente a las uni
versidades. La universidad de AI-

calá de Henares (a cuyo distrito
pertenece la provincia de Guada
lajara) incluye departamentos de
Bioquímica y Biología Molecu
lar, Biología Celular y Genética, y
Microbiología y Parasitología, en
tre otros, en los cuales se viene
realizando desde hace varios años
proyectos de investigación bio
tecnológica en las áreas de medi
cina, microbiología industrial y
agricultura. Por su parte, la Uni
versidad de Castilla-La Mancha,
con campus en Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo, y que pres
ta sus servicios a la mayor parte de
la sociedad castellano-manchega,
carece de docencia específica en
biotecnología y la investigación
en áreas afines se reduce a peque
ños grupos dispersos en la Facul
tad de Ciencias Químicas de Ciu
dad Real y en las Escuelas de Inge
niería Técnica Agrícola de Alba
cete y Ciudad Real. Estos escasos
equipos son claramente insuficien
tes para atender a la demanda en
investigación y desarrollo biotec
nológico para una región donde la
agricultura, el medio ambiente y
las industrias químicas tradicio
nales son sectores de gran impor
tancia y en profunda crisis, preci
samente áreas estas donde las tec
nologías biológicas han demos
trado ser de gran utilidad. Por ello,
sería bienvenida una Sección de
Biotecnología en el instituto de
Desarrollo Regional del Campus
de Albacete y la inclusión en el
plan de estudios de la Escuela Su
perior de Ingenieros Agrónomos
de Albacete y del segundo ciclo de
Ingeniería Química en Ciudad
Real, de formación específica en

Biotecnología. Agraria e Indus
trial. Estas medidas propiciarían
la incorporación y formación de
científicos y técnicos, el desarro
llo de proyectos de investigación
biotecnológica estrechamente li
gados a las necesidades del entor
no castellano-manchego, reunien-

do además buenos niveles de ex
celencia científica, y la creación
de un ambiente socio-cultural fa
vorable a la transferencia de tec
nología. En el momento presente
resulta evidente en Castilla-La
Mancha el interés de la aplicación
de la biotecnología a áreas como
la producción vejetal, producción
animal, industrias agroalimenta
rias, industrias químicas, trata
miento de residuos industriales y
agrícolas, manejo y conservación
de recursos biológicos y cinegéti
cos, etc.

En conclusión las tecnologías
biológicas son herramientas muy
útiles en el desarrollo de muchas
actividades productivas y en la
resolución de problemas sociales
de tipo sanitario y medio-ambien
tal. El manejo de estos útiles re
quiere una buena base científica
potencial humano e instalaciones
y la decidida actuación de los en
tes públicos formando profesio
nales, financiando programas e ini
ciativas y facilitando la transfe
rencia de tecnología, y del sector
privado que incorpore las biotec
nologías a sus procesos de produc
ción, incremente su esfuerzo en la
cooperación con los centros de
investigación y en última instan
cia realice su propia I+D.

En todo caso, la distancia es
insalvable respecto al desarrollo
en biotecnología de otros países y
regiones, y los esfuerzos deben
ser hechos con gran precisión so
bre aquellos aspectos en los que se
pueda competir, cuales son los ya
mencionados de agricultura, re
cursos naturales y medio ambien
te e industrias químicas.

José Antonio Fernández Pé
rez , Director de la Oficina de
Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la
UCLM, es Diplomado en Biotec
nología por las Universidades de
Londres y Kent, y doctor en Cien
cias por la Universidad de Alcalá
de Henares.•

La nueva
biotecnología
comercial
emerge a
mediados de
los sesenta
con la funda
ción de las
primeras
empresas
biotecnológi
cas en los
Estados
Unidos.
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Se nos pide desde "multi-Campus",
una reseña sobre el significado de este
nombre, que acaso pareciera el título de
una película o el encabezamiento de
una tesis.

Pues bien, desde hace algo más de
año y medio, un grupo de funcionarios
del Rectorado, nos planteamos la posi
bilidad de hacer un grupo de teatro,
dada nuestra afición a éste género lite
rario.

Poco a Poco, y desde aisladas y
espontáneas tertulias, fuimos madu
rando la idea, y exponiéndola a los
demás compañeros, encontrándonos
con la agradable sorpresa de que entre
nuestro P.A.S. había dormidas inquie
tudes culturales de todo tipo, y que solo
era cuestión de despertarlas, dando ese
toque de salida, pues el deseo de dar
forma a tales iniciativas, era mayorita
riamente efectivo. De éste modo, y
después de una primera reunión gene
ral, el 12 de Diciembre del 91, quedó
legalmente constituida una Asociación
Cultural dentro del ámbito del Campus
de Ciudad Real, bajo el nombre del
fundador de la Villa, si bien planteado
desde su denominación primitiva, para
diferenciarla de alguna agrupación exis
tente en la capital, llamada Alfonso X
el Sabio.

Gráficamente, el logotipo queda
conforme al diseño del rey, en un sen
cillo dibujo del busto, sobre fondo blan
co, vistiendo esclavina de inspiración
en cuanto a forma y color, similar al
anagrama de la Universidad, por su
vinculación.

Para ir canalizando las diversas
manifestaciones, se constituyeron vo
calías para cada una de ellas. Desde
entonces, mucho es el tiempo que
hemos dedicado -fuera del horario la
boral,. obviamente- a ir dado forma a la
Asociación, y muchas las puertas a la
que hemos tenido que llamar, para con
seguir subvenciones económicas.

Hasta ahora, gracias a éstas hemos
podido hacer algunas cosas, pues con la
cuota anual de los socios es insuficiente.

Una cuestión es importante rese
ñar: como nuestra pretensión es poten
ciar la unión entre compañeros, a través
de actividades recreativas y culturales,
los cargos y clasificaciones laborales
de éstos, no tienen cabida.

Bien, pues pasaremos a resumir
brevemente el camino andado. Con res
pecto al teatro, después de un año de
balbuceos en éste difícil arte, trabajan
do diversos autores y temáticas, el gru
po se ha asentado, con la colaboración
de la Universidad y la Escuela Regio
nal de Teatro de Castilla-La Mancha,
creando un Taller bajo la dirección de
D. Fernando Bercebal y D. Enrique
Oliver, con la preparación y puesta en
escena de dos obras de Cervantes, y una
de Casona, siendo de destacar el interés
personal que ponen en ellos los profe
sionales antes citados.

En cuanto al futuro desenvolvi
miento del grupo, contamos con la co
laboración de la Dirección del Museo
de Teatro de Almagro, así como para
asesoramiento y prestación de vestua
rio, espacio escénico, etc. El responsa
ble de ésta actividad es Angel Sánchez
Becedas.

Otro aspecto demandado por los
compañeros, es la realización de via
jes, y la encargada de ello, Ma

. José
Jaquero Milán, no ha podido hasta aho
ra, -por motivos económicos- llevar a
cabo su propósito, siendo ahora, cuan
do "despegaremos" en éste aspecto,
estando en proyecto el pasar un fin de
semana en la Sierra, y aprovechando la
climatología invernal, entrenarnos en
el deporte del Esquí.

Por cierto, que de la cuestión eco
nómica de la Asociación, Pedro Rome
ro del Hombrebueno -Tesorero- sabe
bastante acerca de las dificultades que
surgen a la hora de organizar cualquier
participación. En fin, una vez superada
esta cuestión, las actividades a realizar
se contarán por legión. •
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CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
DE
LOS
ALIMENTOS

En los últimos años, la
universidad Regional se ha
venido haciendo eco de im
portantes proyectos dirigi
dos a la formación de espe
cialistas en Ciencia y Tecno
logía de los alimentos. La
doctora Cabezudo directora
de este importante laborato
rio, nos da cumplida infor
mación a este respecto.

Doctora Cabezudo
¿Son ya una realidad estos
proyectos? ¿Los jóvenes
manchegos con vocación
por estos temas han de se
guir esperando, o cambiar
de rumbo?

Si estos jóvenes manche
gos a los que usted alude son
muy impacientes querrían
tener ya definitivamente im
plantada esta carrera univer
sitaria, y todavía no es así.
Pero todo apunta aun futuro
muy próximo.

y ¿no resulta un poco
decepcionante esta espera?

¡En absoluto! El profe
sorado Universitario reúne
las condiciones de docente y
de investigador. Actualmen
te, los profesores de Ciencia
y Tecnología de los Alimen
tos impartimos una especia
lidad de la Licenciatura de
CC Químicas que se deno
mina Química Agroalimen
taria que nos ocupa menos
que las previsiones futuras.
Es decir, nos estamos dedi
cando muy ampliamente a la
investigación, y esto es muy
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gratificante. Es una forma
inteligente y estimulante de
ocupar la espera preparando
el futuro.

¿y no se lamentan los
alumnos de que sus profe
sores investiguen en lugar
de dedicarles más tiempo?

Es posible que algunos
piensen así precipitadamen
te, pero no hay duda de que
los que han sido admirados
profesores, a la vez han sido
magníficos investigadores.
Los buenos investigadores
no enseñan ciencia, la conta
gIan.

¿Cómo definiría al pro
fesor universitario?

Como el profesor que
habla vitalmente de sus ha
llazgos, de los caminos que
le condujeron a sus propias
verdades a él y a su equipo,
y de los caminos que no les
condujeron a ninguna parte
porque estaban mal traza
dos... Es un profesor que
despierta la decisión de estu
diar más para saber mejor...
en definitiva arrastra y mue
ve a pensar honradamente y
con rigor, aunque cueste el
esfuerzo que sea.

¿En qué lugar de esta
escala situaría a su
equipo?

Mi equipo está formado
por jóvenes que comparte
plenamente el espíritu del
buen maestro. todos ellos
están destacando mucho en
su ámbito, todos se han for-

Estudio de las pro
piedades mecani
cas de una porción
de turrón

Puesta en común
de las opiniones
individuales.
Comprobación
con muestras de
referencia.

mado en centros extranjeros
de gran reputación y partici
pan habitualmente en Con
gresos Internacionales, don
de han de medir su talla inte
lectual con investigadores
jóvenes y no tan jóvenes de
todos los países. Lo están
haciendo muy bien. Sus tra
bajos, nuestros trabajos, es
tán apareciendo en publica
ciones de categoría.

Deseos tan ambiciosos
¿son viables en una Facul
tad relativamente recien
te, con edificios sin termi
nar del todo, instalaciones
nuevas, etc...?

Le puedo asegurar en re
lación en el Area de Ciencia
y Tecnología de los Alimen
tos, que se dispone ya de
equipos e instalaciones que
constituyen un soporte equi
parable al de muy buenas
Universidades extranjeras y
que hay planes de amplia
ción, que se cumplirán muy
pronto.

Pero, a mi me sorpren
de, porque lo habitual es
oír muchos lamentos sobre
la falta de medios, etc.

Lo que yo deseo es que
los lectores conozcan bien
nuestra realidad. Esta Uni
versidad ha inspirado con
fianza desde siempre a las
Instituciones con competen
cia para ayudarla, y en el
ámbito de los Alimentos le
han ayudado. Independien
temente de las fuentes de
financiación regulares, se
tuvo en su momento un buen
apoyo de la Comisión Inter
ministerial de Ciencia y Tec
nología y del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cien
tíficas que resultó ser clave
para despegar. Los fondos
FEDER y STRIDE que se
están dedicando a la cons
trucción y equipamiento de
una Planta Piloto de técnicas
avanzadas son los que van a
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Cambio de im
presiones des
pues de una se
sión de cata.

cerrar este período. Después
tendremos que afrontar una
"cuasi" mayoría de edad fi
nanciera, aunque se siga ne
cesitando una cierta tutela
económica.

Parece que la empresa
privada española y las en
tidades son menos genero
sa con la Universidad que
en el extranjero, según se
comenta con frecuencia.

De esto se viene hablan
do mucho y no tiene objeto
generalizar. Le vaya dar dos
ejemplos: desde los comien
zos de la especialidad de
Química Agroalimentaria,
La Caja Rural Provincial de
Ciudad Real nos viene dan
do una ayuda inestimable de
dos becas y el complemento
para otros gastos derivados
de la investigación; Investi
gación que se dirige a cues
tiones de interés en la zona.
y la firma "Mazapanes
Delaviuda,S.A." con sede en
Sonseca firmó un contrato
con nosotros que nos ha per
mitido adquirir un buen equi
po y la concesión de otra
beca, todo lo cual nos pro
porciona un gran soporte.

Es decir, son ejemplos
de confianza depositada en
Vds.

Así lo entiendo yo. Y
nosotros procuramos corres
ponder a sus expectativas.
Le diré con sencillez que los
trabajos que hemos llevado
a cabo con estas ayudas no
creo que los hubieran resulto
más eficazmente, otros gru
pos, ni otros centros.

Hágame un resumen fi
nal del conjunto de sus ta
reas actuales:

Impartimos las asigna
turas de la especialidad de
Química Agroalimentaria, a
los alumnos de los cursos 4°
Y 5° de la Licenciatura de
CC. QQ. Es una visión pa
norámica de los alimentos,
su fabricación, sus propie
dades, composición etc... con
énfasis el la Microbiología,
la Tecnología. etc... Anual
mente, se imparten también
dos cursos Enología I y Eno-'
logía 11, sobre cuestiones
avanzadas, en el que partici
pan alumnos de 3° ciclo y
técnicos que desean un reci
claje de sus conocimientos.
Estos cursos son válidos

como asignaturas del Doc
torado para los que lo de
sean.

Las grandes líneas maes
tras sobre las que pivotan las
actividades son la Microbio
logía, la Composición quí
mica y las Propiedades me
cánicas y Sensoriales de los
Alimentos. No viene mal
recordar a los lectores que se
dispone de una magnífica
Sala de Cata, con toda clase
de servicios, cocina indus
tria, etc. donde los alumnos
hacen prácticas y donde se
hacen consultas a consumi
dores sobre cuestiones espe
cíficas. En este sentido, co
laboran con asiduidad la
Asociación de Amas de Casa.

y para terminar esta
conversación, hablemos del
futuro.

El futuro apunta a que el
Ministerio de Educación y
Ciencia autorice a la Univer
sidad de Castilla La Mancha
a impartir el Título de Licen
ciado en Ciencia y Tecnolo
gía de los Alimentos.•

(foto superior)
Análisis sensorial
de vinos en la
Sala de Cata de
la Escuela de In
geniería Técnica
Agrícola.

Vista Parcial de
la cocina, en la
que se han prepa
rado las copas de
vino para consul
ta a los consumi
dores
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HOMENAJE
A

GREGORIO
PRIETO

El poeta José Hierro, uno de los
participantes, lo clasificó de "inclasifi
cable". Juan Ramírez de Lucas afirmó
que la obra de Gregario Prieto, no es
otra cosa que una "Suma de pintores",
El catedrático Jaime Brihuega calificó
su obra como "personal e intuitiva".

José Hierro comenzó diciendo que
Gregario "siempre iba a su aire, pasaba
por los sitios sin enterarse. Sin embar
go era un hombre de criterios claros,
irracional, como un romántico de los
antiguos, creaba su propio mundo. Fa
bulador e imaginario: Siendo moderno
era un barroco", losé Hierro en el uso de la palabra.

luan Ramirez de Lucas,
amigo personal de Grega
rio Prieto, el Gobernador
Civil de Ciudad Real, To
más Morcillo y el Conseje
ro de Educación y Cultura
de la IICC, luan Sisinio
Pérez Garzón.

El salón de Actos de la
Facultad de Letras de Ciu
dad Real se quedó pequeño
para acoger el homenaje
que la Universidad, a título
póstumo, le rendía al insig
ne pintor, Gregario Prieto
muerto en Valdepeñas, su
ci udad natal, el pasado 14
de noviembre.

Estaba todo el mundo:
las artes, las letras, políti
cos, académicos, y, ¡hasta
estudiantes!. La invitada
Rosa ChaceI. finalmente no
pudo asistir por enferme
dad y mandó una carta en
trañable en la que quedó
patente su amistad y admi
ración por el inventor del
"postismo".
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Juan Ramírez de Lucas
coleccionista y amigo perso
nal del pintor fue mucho más
contundente: "Era un paleto
muy listo, siempre encontra
ba el modo de salirse con la
suya. Poseedor de un gran
talento y un extraordinario
poder de convicción. En
cuanto a lo de ser el creador
del "postismo", estoy seguro
de que nunca se entero de lo
que era eso".

Ramírez de Lucas habló
de su amistad con Picasso,
Dalí, Garda Larca y Euge
nio Dors, como sus mejores
amigos.

El acto concluyó con las
palabras del Rector que ter
mino diciendo "hagamos to
dos una conjura para que Gre
gario Prieto no caiga en el
olvido". •

Aspecto general del Salón de
Actos de la Facultad de Letras
repleta de público. En primer tér
mino podemos ver al Alcalde y al
Concejal de Cultura del Ayunta
miento de Valdepeñas, al Presi
dente de las Cortes Regionales,
losé María Barreda, al Gober
nador Civil, Tomás Morcillo, a la
Vicerrectora de Alumnos, Cle
mentina Díez y al Presidente de
la Audiencia, lulian Pérez Tem
plado.
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UN EQUIPO INVESTIGADOR DE INGENIERIA QUIMICA, DIRIGIDO POR
EL PROFESOR ANTONIO DE LUCAS, CONSIGUE EL 11 PREMIO UNION

FENOSA DE INVESTIGACION

El Catedrático de Ingeniería Química, Anto
nio de Lucas, director del equipo ganador del
II Premio Unión Fenosa.

El aumento de la demanda energética mundial y la necesidad de diversificar las
fuentes de energía primarias con vistas a adquirir una cierta independencia en el
abastecimiento energético, ha potenciado en los últimos años la investigación desarrolla
da sobre fuentes alternativas de energía y de productos químicos. En este contexto, los
productos obtenidos por fermentación (alcohólica, acetobutílica y láctica) adquieren un
renovado interés dada su utilidad como producto químico yenergético (transformable en
hidrocarburos) y la posibilidad de su obtención a partir de recursos renovables.

En esta línea se enmarca el proceso de conversión de
alcoholes yproductos oxigenados en mezclas de hidrocar
buros ligeros semejantes alas que constituyen las gasolinas
comerciales, utilizando catalizadores sólidos basados en la
zeolita ZSM-S. Como es sabido, un catalizador es una
sustancia que interviene en una reacción química aumen
tando su velocidad o bien modificando su selectividad, es
decir, en presencia de un catalizador adecuado pueden
obtenerse productos que contengan predominantemente las
sustancias deseadas a partir de una alimentación determi
nada. En este proyecto concreto, el catalizador utilizado es
la zeolitaZSM-S. Esta, como todas las zeolitas, es un sólido
cristalino que posee una estructura peculiar de canales y
cabidades de tamaños regulares interconectados entre sí, y
que actúan como tamices moleculares, de forma que no
permiten la formación de hidrocarburos de más de II
átomos de carbono.

Concretamente en el proyecto premiado, se pretende
desarrollar catalizadores bifuncionales constituidos por la
zeolita ZSM-S ycomponentes activos de los catalizadores
de hidrogenación (Cobalto, Niquel, Platino...) para la sín
tesis de combustibles líquidos, (mezclas de hidrocarburos CS-C 1O) apartir de productos
obtenidos por fermentación.

En primer lugar, se sintetizará la zeolita ZSM-S de diferentes relaciones Si/Al, base
de los catalizadores bifuncionales, investigándose las diferentes etapas de preparación de
los mismos, así como su composición. Con los catalizadores desarrollados se completará
el estudio realizado en una investigación anterior sobre obtención de hidrocarburos a

partir de la mezcla acetona/n-butanol obtenida en la fermentación acetobutílica de
residuos, a fin de realizar un estudio cinético yestudiar la desactivación del catalizador.

Por otro lado, en la fermentación láctica de residuos agrícolas e industriales se
obtiene CO y CO, como subproducto, por lo que el rendimiento es muy elevado con un
mejor aprovechmñiento de la materia prima fermentada respecto aotras fermentaciones.
No obstante, y dada la baja relación Hidrógeno/Carbono de esta materia prima, se hace
necesario el empleo de catalizadores bifuncionales para su transformación en hidrocar

buros. La experiencia acumulada por el equipo investiga
dor en la preparación de catalizadores bifuncionales, per
mitirá abordar el estudio de la conservación de los produc
tos derivados de la fermentación láctica en hidrocarburos
semejantes a los que constituyen las gasolinas comercia
les.

El equipo investigador premiado, cuyo investigador
principal es el Catedrático Antonio de Lucas Martínez,
está constituido por tres profesores Titulares yun Ayudan
te de la Universidad de Castilla-La Mancha, Pablo Cañiza
res Cañizares, Lourdes Rodríguez Mayor, José Luis Val
verde Palomino y Antonio Durán Segovia y un profesor
Titular de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael
Van Grieken Salvador. El equipo investigador, formado
mayoritariamente en la Universidad Complutense de Ma
drid, se incorporó a la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 89/
90, desarrollando actualmente su actividad investigadora
en el mencionado Centro.

El proyecto de investigación premiado disfruta de
una subvención oficial, através de la Dirección General de

Investigación Científica yTécnica, de una cuantía de once millones de pesetas, comple
mentada con una beca de investigación de cuatro años de duración y una infraestructura
de diez millones de pesetas. Este trabajo se inició durante el curso 90/91 y actualmente
se está desarrollando de acuerdo con las etapas previstas inicialmente, habiéndose

obtenido hasta la fecha resultados prometedores.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ernesto Martínez Ataz, comunicó días pasados al Catedrático de Ingeniería Química de nuestra Universidad, Antonio
de Lucas, la concesión del II Premio Unión Fenosa de Investigación, por el proyecto sobre la obtención de combustibles apartir de producción de fermentación (Hidrocarburos cS/
c1O) del que el propio Lucas es Investigador Principal.

El jurado del premio estaba compuesto por D. Ernesto Martínez en representación del Rector de la Universidad, D. Matías Solana Hernández, Subdirector de Coordinación y
Gestión de Unión Fenosa; D. Luis Sánchez Miras, Delegado Provincial de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; D. Jaime Sánchez Escribano,
Delegado de Unión Fenosa en Ciudad Real y D. Juan José Berzas Nevado, Catedrático de Universidad del área Científico-Técnica del Campus de Ciudad Real.

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO E INTERES DE LOS MISMOS
Los objetivos concretos de este proyecto de investigación que se proponen

son los siguientes:
1) Fabricación de zeolitaZSM-S. Montaje ypuesta apunto de una instalación

aescala semipiloto para la síntesis de zeolita ZSM-S de diferentes relaciones Si/Al.
2) Preparación de catalizadores bifuncionales. Desarrollo de catalizadores

basados en la zeolita ZSM-S, modificándolos adecuadamente con componentes
activos de catalizadores de hidrogenación (Co, PI, Ni...)

3) Montaje de una instalación de flujo continuo apresión. Constituida por un
reactor integral de lecho fijo, dotada de los correspondientes sistemas de alimentación
de reaccionantes yrecogida de productos gaseosos ylíquidos, yde medida, registro
y control de las variables de operación.

4) Estudio aescala semipiloto de la síntesis de combustibles (hidrocarburos
CS-CIO) a partir de productos de las fermentaciones acetobutilica y lactica.

El interés del proyecto de investigación que se propone y de acuerdo con lo
expuesto en el apartado anterior, se puede resumir en los siguientes puntos:

1) Profundizar en el estudio de la síntesis de zeolita ZSM-S como base de
catalizadores bifuncionales, así como en la preparación de los mismos.

2) Investigar la utilización y el comportamiento de estos catalizadores en la
obtenciónde combustiblesapartirde productos obtenidos en fermentaciones industriales.

EXPERIENCIA DEL EQUIPO INVESTIGADOR SOBRE EL TEMA;
LOGROS ALCANZADOS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS:

El equipo investigador posee una gran experiencia en la síntesis de zeolitas
ysus aplicaciones en procesos catalíticos, ymás concretamente en la obtención de
hidrocarburos a partir de diferentes materias primas. Acontinuación se indican
numéricamente los logros alcanzados en los últimos cinco años, detallados en los
curricula del equipo investigador:

1. TESIS DOCTORALES
- Sobre síntesis de zeolitas: Dos
-Sobre obtención de hidrocarburos en procesos catalizados con zeolitas: Cinco
11. TESINAS DE LICENCIATURA:
- Sobre síntesis de zeolitas: Cinco
- Sobre obtención de hidrocarburos en procesos catalizados con zeolitas: Siete
III. PUBLICACIONES:
Se han publicado en revistas nacionales yextranjeras de prestigio en el área

de Ingeniería Química los siguientes artículos científicos:
- Sobre síntesis de zeolitas: Ocho
- Sobre obtención de hidrocarburos en procesos catalizados con zeolitas: Once
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SOBRE EL ARTE Y LA CULTURA

El erudito no es culto, es erudito. Cuando su
saber se convierte en sabiduría yentiende por
él que la vi~a sí merece la pena de ser vivida,
entonces es culto.
Cultura no es la suma de actividades cultura
les, es mucho más.
Cultura debe tener su última aspiración en lo
metafísico, odejará de ser cultura.
Quizá la causa del hundimiento de las culturas
sea la falta de creencia en sus reglas del juego
como valores encarnados.
Nos tenemos, entre todos, que inventar una
nueva cultura, salvando del naufragio los
fragmentos más válidos de las anteriores y
construyendo unas nuevas reglas del juego
con los restos de las civilizaciones que se
desploman, especialmente nuestra querida
Europa, tan admirable, tan desganada, que ya
no piensa más que en vivir bien en el más
tonto sentido de la palabra.
Silenciosamente hace tiempo está en forma
ción una nueva cultura. Hay "datos testigos"
en el arte de fuertes influencias culturales.
Pensemos en la influencia del arte negro a
principios de este siglo, o el japonismo de
finales del pasado.
Hay otro ejemplo más profundo: creo que ha
sido casi un dogma, las excepciones son po
quísimas, en el arte de Occidente que en la
composición de una obra de arte haya un
"centro de gravedad de la atención".
Es inconcebible pensar que cuando Rafael se
dispone apintar la Sagrada Familia del paja
rito dejara de pintar este tema para que, giran
do la cabeza con la máquina fotográfica hoy y
adoptando un nuevo encuadre, eligiese para
pintar la mata de enebro que pudiera haber al
lado.
Pero todos sabemos que en la pintura china,
aunque no siempre, lo mismo da pintar un
bambú que otro bambú y que el imaginario
encuadre fotográfico podría tomar innumera
bles posiciones y todas serán válidas. Lo
importante es cómo pintar el bambú.
No hay centro de gravedad de la atención.
Esto va apasar ostensiblemente hacia los años
cincuenta de este siglo en la pintura occiden
tal. Ejemplos sabidos en obras de Jackson
Pollock, Jean Dubuffet, Tobey ytantos otros.
Hoy esa práctica es ya común en el arte
occidental.
El arte, con tantas y raras cualidades, sirve
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adecuadamente para muchos "tests", y lo
mismo que la temperatura se acusa mejor, se
ve mejor en un termómetro que en un árbol, en
el arte se contemplan, cuando se sabe contem
plar, un sinfín de datos difícilmente percepti
bles en otros objetos.
y uno de los problemas del pensamiento
occidental está en relación con el concepto de
estructura y me temo que no lo digo en el
mismo sentido que los estructuralistas. En
Occidente, las cosas tenían que estar eviden
tes de determinada manera, con un detrás yun
delante, una parte principal y otras acceso
rias, etc.
Todo tenía que estar diáfano, hasta los peca
dos tenían que estar en lista. Que esto sea
porque Occidente haya sido antes Cristian
dad, yel cristianismo histórico se encarnase
en el Ius Romano en vez de un misticismo
oriental es otra cuestión. El caso es que el
concepto de estructura en Occidente queda
extraordinariamente duro yhasta vicia con
ceptos como el de revolución, que parece que
es cambiar una cosa completamente, cuando
en realidad no pasa de un cambio más omenos
profundo, pero que nunca afecta alos funda
mentos radicales, aunque alguna vez lo apa
rente por la violencia de los medios.
Para luchar hay que tener un lugar previo alos
contendientes yque pervive yes el campo de
batalla. Cuando una rueda da una vuelta com
pleta, una revolución, yaunque haya avanza
do es el mismo suelo el que la sostiene.
Dice T.S. Eliot en Cuatro cuartetos: "Los
enemigos, unidos en su discordia..."
todo esto está en relación con el arte más
actual. Hay como un principio de indetermi
nación. Todos los artistas del pasado querían
hacer obras para la eternidad. Sabemos que es
imposible. Hasta las Pirámides egipcias se
van desmoronando yeso sin hablar del len
guaje, que al ser siempre simbólico en el arte
necesariamente cambia odesaparece ycuan
do es indescifrable se convierte ese arte en
simple arqueología.
Ahora hay arte que se quiere putrescible. Que
no pueda tener plusvalía, que no pueda entrar
en el mundo del consumo. Los criterios son
muy distantes a los de EL ESCORIAL o
VERSALLES. Pero lo sorprendente es que
creo que cada vez vamos más por esa vía.
Es la toma de conciencia de que en el mundo

no hay, no debe haber contradicción. Que la
contradicción la hacemos los hombres al po
nernos en medio de las cosas, o de otros
hombres, y al dar la cara a uno damos la
espalda al otro. Que la contradicción en el
momento que nos separamos se convierte en
polaridad. Antes los protestantes eran los
herejes, luego fueron los hermanos separa
dos. Lo blanco ylo negro no pasan de ser los
extremos de la gama de grises, cuando ala vez
se consideran lo rojo, lo amarillo, lo azul y
todas sus posibles combinaciones.
El fondo es nada más y nada menos que el
problema de la racionalidad, la irracionalidad
yla toma de conciencia en libertad.
En las reglas del juego que constituye el
Renacimiento -para mí uno de los momentos
más admirables de Occidente por sus preten
siones- parece que no incluyeron como valor
encarnado la irracionalidad. Los hombres la
practicaban en sus vidas, pero no estaba en
sus reglas, en su arte, aunque algunas veces se
asomara inesperadamente. El pueblo que nun
ca es tonto, no lo aceptó, no se veía represen
tado completo en él, incluido lo que luego
describiría Freud ysus seguidores. Sí se iden
tificó en el Barroco, con tanta carga irracio
nal.
Las religiones y por ello sus iglesias han
entendido esto muy bien. Por eso sus fiestas y
sobre todo las más excelsas son una combina
ción perfecta de lo racional ylo irracional, o
si se quiere la combinación de las creencias y
la organización, junto a la sensibilidad yala
creación artística, consiguiendo algunas ve
ces hitos de la Humanidad en la expresión de
una cultura.
Pensemos en la Semana Santa de Sevilla,
donde el arte escultórico, integradorde fervo
res yde olores de sudores yde azahares, yde
flores, yde visiones de atardeceres yamane
ceres hacen vibrar a las gentes sencillas que
entienden perfectamente yen hondura lo que
hay que entender ypor la vía de los sentidos.
Esto nos lleva a ese concepto tan usado del
arte elitista. Desde Lascaux, Altamira, Egip
to, China, Grecia, Roma, La Polinesia oAfri
ca, etc., hasta ahora, unos cuarenta mil años
nada menos yexcepto en unos cientos de años
en Occidente, quizás también en China y
Egipto, el arte con la religión ha estado junto
al pueblo. Que en determinados lugares la
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Catedral se hiciera ala gloria de Dios oala del
Obispo que se la estaba inventando es otro
asunto. Que realmente ytotalmente fuese sólo
por el esplendor de la Divinidad o como
objeto de cierta dominación solapada, abría
que comprobarlo yexplicarlo, pero siempre
estaba delante yera el orgullo de la sociedad.
El arte se ha convertido en privado cuando ha
perdido el sentido del lo sacro.
Este es otro de los aspectos más profundos y
trascendentales del arte. Ser testigo. Objeti
vamente, en el más exacto sentido, con obje
tos. Repito. Ser testigo de la excelsitud de ser
hombre.
Cuando el hombre es capaz de tanto horrores,
desde los campos de concentración hasta la
destrucción de la naturaleza, los objetos de
arte testifican que el hombre es capaz de otra
cosa, que su simple contemplación eleva la
conciencia yproduce una reconciliación con
los otros hombres, incluso los de ayeres leja
nos.
Todo esto nos lleva al tema de los Museos,
que son de donde al final van aparar hoy estos
objetos de arte, yque en estos tiempos están
proliferando tanto yestán cambiando profun
damente de función.
Creo que la definición de Museo es la del
lugar o institución donde se aguardan, se
exponen, se estudian y se conservan estos
objetos de arte. Yme parece muy bien. Ahora
les ha dado por parecer lo que antes se llamaba
Casa de Cultura y se están volviendo locos.
Estoy hablando de los grandes museos del
mundo, que son muy pocos, pero son aquellos
de los que se habla, se envidian ypretenden
ser ejemplos para los demás.
Hacen exposiciones costosísimas por rivali
dades entre conservadores ycomo el dinero
no es posible encontrarlo si no es con la
colaboración de grandes empresas, llega el
momento en que éstas empiezan a influir en
criterios artísticos con el consiguiente cambio
de valores.
Un buen museo, como el PRADO, el LOU
VRE, la NATIONAL GALLERYde Londres
olade Washington, eIMETROPOLITAN, de
Nueva York, la ALTE PINAKOTHEK de
Munich, el de KUNSTHISTORISCHES de
Viena y no muchos más, porque en Italia la
mayoría del arte está todavía en los templos y
los palacios cumpliendo mejor opeor su fun
ción, un buen museo, repito, tiene bastante
con enseñar su contenido con dignidad.
Si consideramos los gastos de estos museos

Este magnifico retrato de D. Diego Gue
vara, pintado por Michel Sittow, hacia
hacia 1515 en la parte derecha de un
diptico. Está cosiderado como uno de
los mejores de todos los tiempos.

en instalación, en gestión, en mantenimiento
y no digamos en adquisición de obras, su
existencia es un lujo desaforado para la Hu
manidad y todavía más para el país que lo
contiene ypatrocina incluso un desafío yuna
insolencia para las gentes. Amenos que sirva
para que cada individuo pueda ponerse allá
frente al pasado, delante de los objetos que
han sido expresión de los más altos valores de
aquellos tiempos idos, tome conciencia del
reto que le plantea ese pasado, medite su
presente y proyecte su futuro en el mismo
grado de excelencia. Entonces cualquier in
versión económica será poca en relación con
el resultado humano. La educación mejor será
la transmisión de las pautas de excelencia a
través del goce.
Ese inmediato y excitante acceso al espíritu
de los tiempos pasados en el arte no es total
mente real, porque si el arte del pasado es
bueno, es precisamente porque no termina de
desvelar sus secretos y nos debe llevar con
ilusión ycuriosidad aver cómo se convierte
en el de nuestros tiempos ycómo el de nues
tros tiempos apunta al del futuro.
Pues no es otra la misión del arte. Descubrir
el mundo einventar formas. Descubrirlo para
entenderlo ypara amarlo. Castilla antes de los
del98 era un terreno, después de ellos es ya un
paisaje. Hemos tomado todos la posesión de
él.
Debemos ser justos yaceptar que si no fuera
por la ciencia tampoco podríamos tener otras
vivencias: ¿Cómo aceptar hoy día lo que se

llama arte realista, aceptarlo como reflejo de
la realidad, cuando sabemos por la ciencia
que la realidad, yesto nos afecta mucho, va
desde las partículas atómicas alas galaxias y
nos encontramos alabando ingenuamente lo
bien que está pintada la arruga del pantalón?
Vuelvo a decir: No sabemos lo que es la
realidad. Seamos correctos con las palabras, y
dejemos de ser pueriles, supersticiosos e in
sinceros. Folletinescos llamaba al siglo XX
H. Hesse.
No tengamos miento anuestro tiempo. Nues
tro tiempo lo hacemos nosotros, entre todos.
Ya pasó el tiempo en que Picasso, último
pintor antiguo, entrevía con el Cubismo lo
que podía venir. Noquiso cruzar la puerta que
él mismo había abierto, quizás vio demasia
dos peligros, pero la cruzaron seriamente,
Mondrian, irónicamente, Duchamp.
Hicieron la más grande revolución del arte
que nunca ha sido. Nos enseñaron que el arte
no es siempre cosa de habilidad manual, que
el arte es espíritu, que quizás pueda ser sola
mente espíritu, el juego de abalorios de H.
Hesse, porque, si miramos yescuchamos con
atención, el arte no existe.
Todo lo que he dicho sobre el arte es una
falacia, no enteramente verdad. No existe el
arte, sólo. Existen las obras de arte. El arte es
una cualidad inmaterial, no sabemos exacta
mente qué, que poseen todos estos objetos de
arte, en común.
Dijo Borges:
"Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su llaca
verde yhumilde. El arte es esa llaca
de verde eternidad, no de prodigios".

Gustavo Torner.
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