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rio llamando su atencion sabre 
la posibilidad de ser mas lis
tos que las leyes economicas = 
construyendo automatas que se 
reprodujesen a si mismos. Dy-
son expuso que el ya fallecido 
matematico y especialista en = 
computadoras John von Neumann 
habia deducido anteriormente = 
los componentes basicos de la 
auto-reproduccion (antes de -
que los biologos molecualres = 
encontraran experimentalmente 
los equivalentes en las celu-
las vivas): una fabrica, una = 
imprenta, un plano de la fabri 
ca y un plano de la imprenta.
Dados estos componentes basi-
cos, los automatas podrian re
producirse elIas mismos indefi 
nidamente. El cambia �e�v�o�l�u�t�i�v�~ 
podria llevarse a cabo simple
mente can cambiar los planas. 
A continuacion, quedaba par de 
terminar como hacer �e�v�o�l�u�c�i�o�-�~ 
nar a estos equivalentes de or 
ganismos unicelulares hasta �-�~ 
que se convirtieran en indivi
duos complejos, multicelulares. 
Sin embargo, una vez que se 
consiguiera esto, los automa-
tas podrian crear rapidamente 
riqueza y eliminar la mayoria 
de las consideraciones economi 
cas. 

Para terminar, Dyson pronosti
co que podria construirse un = 
equipo completo de desarrollo 
economico que, si se Ie envia
ba a un pais no industrializa
do, podria comenzar a reprodu
cirse, convirtiendose en fabri 
cas y en otros componentes de
la sociedad industrial y, par 
ultimo, en una economia indus
trial totalmente desarrollada 
y todo ello, al parecer, sin = 
ninguna inversion que no fuera 
la necesaria para obtener el = 
equipo inicial en cuestion. A 
diferencia del ponente ante- = 
rior, Dyson aventuro las dras
ticas consecuencias que irian 
asociadas a la introduccion de 
su automata hipotetico, tales 
como una fuerte indiferencia y 
ansiedad en la poblacion de -
tal sociedad desarrollada como 
una maquina, a pesar, del apa-

La .AsoClaci6n Espafiola de Clen
tificos quedo constituida en sus or
ganos de gobierno el 19 de :septiem. 
bre de 1972, por una resotacion de 
16 de marzo del m1smo afio. 'Su tina
lldadse basa en el deseo de agrupar 
a todas las personas Interesadas por: 
la ctencia, desde Invesugadoras, In
novadores y prorestonales a :fulancie
ros, promotores y periodistas. 

ORJETIVOS t'UNDAMENTALES 

Los fines de Ia Asoctacron, ante 
este planteamiento de objetivos -nos 
hace observar el senor Fernandez 
CeIlin1-, nunca podran ser Iss pro
plos de otros orgamsmos que,eo
mo los eolegtos y asociaciones .pr.D
resionales, han stdo tnstttuidos para
la sarvaguardta de tntereses Itgados
•� un elerctcto prorestonal. 

-
Los obienvos fundamentales de la 

Asociacion Espafiola de Cientlflcos 
son, entre otros, el despertar en In 
soctedad espanola un clima acorde 
con lavaloraci6n y utllizacion plena 
del cientlfico y de sus nealizaciones y 
al mlamo tiempo Impulsar la forma
cion humanistica, social y comuntta
ria del cientifico. con mtras a crear 
una conciencia colectiva de la tm
portanoia de su labor de servtcto a 
la sociedad en la que esta mtegrado, 

�T�a�m�b�h�~�n se hace necesaria una 
eoordtnacion profesional y social en
tre 186 distintas actividades de los 
cientl1100s y de los sectores arecta
dos. 88l COID8 -1IDIIo llDGperac16D .eon 
los orpnlsmoslJ\\bltcos'F ptivad08en
todos los proble1DB8 Que afectu-ala 
ciencia y sua aplicaci0ue8, f) .aklls 
cientiAcos. fomentando la calldad.de 
Ia inveBtlgacion y de w. va1ol'. jU
cos lmpl1cadoa m este esfuerzo comu
nitario. 

HORIZONTE ('IENTIFICO 

Oiro -aapec1;o lmportante es difun
dirJa -etlcacla de los trabajos clen
W!aoB B trRrea de los medios de in
rormaalDn, psra captar vocaciones 
entre les jovenes. 

Igualmente �~ trata de apoyar JS 
cread.6n de una Iogfca autonomia 
�~�o�l�O�s�t�c�a '1 .elentiflca en aquellos 
�~ cprioritarios y de mas necesa
mbQpiantacUm, como eooperar en 
Ia defeDsa y coasondacton de los de
recbos lntelectuales, estlmulando el 
desarrollo de invenciones y patentes. 

Como Bctividades prevtstas para la 
realilrac1tm .de estes fiDes y BqueD08 
otros cderivadclB de sus Estatutos, Is 
A&cilliCiaa invits en su pnmera eta

'PI' ,de vida activa a que partlclpen, 
�~ ,mella, a cuantos co
DIt> �~�C�O�l�I�, tecnologos, economis
tas..,.·bmnimiatas. 11 en cualquier otra 
"tormaactiva :de 1l'est16n, Ie encuen
tren 'mterell&dos 1!n 108 prDblemas C1e 
Ia iIllJtlJtigaeiDn espa!iola y deHB pro
mcwer "UlD au alltividad una meior 
definicion y ampliaci6n del horlzonte
cientifioo espanol. 

... / ...� 
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rente milagro de la triviali
zacion de los problemas econo 
micos mundiales. Asi, pues, ~ 
en esta alegoria Dyson eSbozo 
los problemas inherentes a la 
tarea de tratar de organizar 
la Ciencia y la tecnologia -
simplemente para hacer frente 
a las necesidades sociales 
corrientes: el futuro suele = 
ser distinto de como se ha -
predicho y solamente una Cien 
cia y una tecnologia muy di-~ 
versificadas estarian en con
diciones de lograr esta clase 
de futuro. 

El ponente final, Gerard Piel, 
editor del "Scientific Ameri
can", a f i.r-mo que el equipo de 
desarrollo economico sobre el 
cual habia especulado Dy~on = 
estaba ya a nuestro alcance = 
en forma de tecnologia y re-
cursos que podian obtenerse = 
hoy de los paises desarrolla
dos, y dijo que ya era hora = 
de utilizarlo. Piel sustento 
la opinion de que, al ritmo = 
actual, el aumento demografi
co mundial daria pronto como 
resultado una poblacion dema
siado grande para que, con -
los recursos disponibles, to
do el mundo pudiera llevar -
una vida decente. Anadio que todas 
que la poblacion crece lentamente 
renta per capita alcanza un valor 

VIENClA )' SOCIF..DAIl 

Como aetas mas destaeados en es
te sentido hay que subrayar las con
ferencias organlzadas por Ia Asocia
cion Espaiiola de CientifiCOil, celebra
das durante la pasada semana, sobre 
rEI cientifico y la soctedads y ,La 
c1encia y 190 politica». que corrieron 
a cargo de des personalidades tan 
lignificativas como don Federico Ma
yor Zaragoza y don Vicente MortE'S 
Alfonso, respectivamente. 

La tnvestigaclon, como es sabldo. 
constituye siempre una tnnovacion 
y ha de anticiparse a resolver pro
b 1e mas venideras. No recordamos 
ahora quien decia que desde hace 
algun tiempo la reflexion sobre el 
futuro viene considerandose y prac
ttcandose como una parte de la acn
vidad cienttnea. Bobre este problema 
de tan palpitante tnteres y actualt
dad ha de estar informada la socie
dad y h90 de partieipar en el en sus 
diversas manifestaciones, Pero para 
ello Ia socledad debe sentir una tn
qu1etud y un deseo de participaci6n 
en la medida que se siente afectada. 

Ji:&te es, en resumen, el objetivo que 
.e propone Ia Asociaci6n Espafiola de 
OienWlcos, ell deeir, una espec10 de 
Ihllh10sis entre 190 cieneta esp9ofioI9o y 
1& lIOC1adad. 

("Informaciones" 26.12.1974) 

las pruebas parecen indicar 
solo cuando el indice de la 
elevado, comparable al de 

los paises industrializados. Finalmente, declaro que apenas 
queda tiempo para permitir que las naciones svbdesarrolladas = 
progresen a su propio ritmo, porque la poblacion mundial se ha 
bra hecho demasiado grande entre tanto. Por consiguiente, par~ 
alcanzar la meta de una "vida humana para cada ser humano", se 
requiere la intervencion economica de las naciones desarrolla
das en forma de recursos y de conocimientos tecnologicos. Piel 
acabo senalando que, aun cuando tengamos ya los recursos y la 
tecnologia, carecemos todavia de la sabiduria para hacer uso = 
de ellos. Pero el conocimiento cientifico objetivo podria ser 
la fuente de tal sabiduria haciendo patente, entre otras cosas, 
"la hermandad de los hombres". 

Muchas personas, logicamente, no desearian que todos los aspe~ 

tos de las sociedades fuertemente industrializadas se refleja
ran en todos los individuos y, por 10 tanto, el aviso 0 adver
tencia de Dyson podria ser, cuando menos parcialmente, aplica
ble al plan de Piel de elevar el nivel de vida del mundo. Es = 
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posible que, al fin y al cabo, Auger estuviera en 10 cierto: 
tal vez el mejor modo de hacer uso de la Ciencia y de la tec
nologia resul taria mas claro si todo e Duu.nd o tuviera el doble 
de su capacidad cerebral actual. 

(Arthur L. Robinson, "Science", n Q 4112, 1973, 570-571) 

LA CIENCIA ESPANOLA A DEBATE 

En abril del ano en curso tuvieron lugar en Madrid unas "Jor
nadas Internacionales de Organizacion Cientifica", convocadas 
por la Asociacion de Personal Investigador del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, en colaboracion con las 
Embajadas de EEPU, Francia, Gran Bretana, Japan, Republica Fe 
deral Alemana y Suecia, y bajo el patrocinio de diversas fun~ 
daciones e instituciones de caracter cientifico. 

En estas Jornadas, investigadores de los paises participantes 
expusieron los planes y estructuras de la organizacion cienti 
fica actual en sus patrias respectivas, 10 que permitio que ~ 
se realizara un estudio comparativo de los logros y fallos -
que son discernibles en cada caso. Se analizaron asimismo 
otros muchos problemas generales relacionados con la investi
gacion cientifica y los investigadores y se discutio nuevame~ 

te el proyecto de un Estatuto del Investigador, por cuya ela
boracion en un marco internacional se ha interesado asimismo 
la UNESCO, estando previsto que este asunto sera tratado en = 
la Conferencia General convocada por este organismo para octu 
bre de 1974. 

Pero, independientemente de su interes general, estas Jorna-
das han sido muy interesantes para la ciencia espanola porque 
en elIas se han discutido y revisado publicamente, por prime
ra vez, con todo detalle, los problemas que Ie afectan y se = 
ha iniciado el estudio de los posibles caminos a seguir para 
una completa reestructuracion de nuestra organizacion cienti
fica de forma que pueda satisfacer las necesidades actuales y 
las previsibles para el futuro. 

De todos los problemas planteados a la investigacion espanola, 
sin duda alguna el mas importante de todos, puesto que condi
ciona a los demas, es la limitacion de los recursos economi-
cos puestos a su disposicion. En 1972 se ha gastado en Espana 
en actividades de investigacion y desarrollo tan solo el 0,2% 
del producto nacional bruto, es decir, un porcentaje semejan+ 
te al que invierte, por ejemplo, Islandia, y que resulta ex-
traordinariamente reducido frente a los porcentajes que Ie -
consagran los paises que se encuentran en la vanguardia del = 
desarrollo, como Japan, con el 1,4% de su PNBj Gran Bretana, 
con el 2,4% del suyo, 0 la fabulosa suma invertida por EE.UU, 
que asciende al 3,0% de su PNB. 

Esta falta de recursos economicos para el financiamiento de = 
la investigacion nacional se traduce en que la industria esp~ 

nola se ve precisada a comprar tecnologia extranjera por un = 
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importe que supera con mucho las sumas invertidas anualmente 
en la investigacion llevada a cabo dentro del pais, 10 que -
constituye un factor francamente desfavorable respecto a 
otros paises. En 1967, segun los datos disponibles, por cada 
peseta invertida por la industria espanola en investigacion y 
desarrollo propios, se emplearon cuatro pesetas en el pago de 
patentes. Por esto, aunque en 1972 dicha industria ha inverti 
do 5.000 mills. pts. en investigacion, 10 que ha supuesto una 
suma superior en 2.000 mills. pts. a la invertida en 1971 y = 
un porcentaje un 100% superior respecto a la cantidad emplea
da en 1967, sin embargo, en el mismo ano, la industria espano 
la habia pagado por la compra de tecnologia extranjera 13.000 
mills. pts., suma que significa que se ha gastado un 260% m~s 

en conocimientos 0 tecnicas procedentes del exterior que en = 
investigacion propia, con un saldo a favor del primer tipo de 
inversiones de 8.000 mills. pts. Este deficit de 8.000 mills. 
pts. se mantuvo constante entre 1971 y 1972, pero comparado = 
con el periodo 1967/68 supone un incremento de 2.000 mills. = 
pts., ya q~e en dicho periodo la diferencia registrada ascen
d i.o a 6.000 mills. p t s , (IlSpanish Science in a Il i Lemma '! , IlNa
t ur-e '! , 1973, n Q 243, p. Ji±li). 

Asi pues, el pro-
blema esencial que 
se plantea actual
mente a la indus- ,Seminario sobre Psicologia
tria espanola es = 
el de si debe 0 no Matematica de la Inteligencia 
continuar incremen MADRID, 14. (INFORMACIONES.) 
tando sus inversio Sobre cPBicologtc m4temMtca tie la 'ntelfgeftcftJ. teMrcl 

lugCIT .n 8eminarlo, oroallf2a4o por el Imtftldo lie ku cumnes en tecnologia c1GI tiel Hombre, ~ par lIJ Fund4cfOa Juan Ma.rclJ 
11 dtrig1do par el coutJrctttco r cBrector del Depa.Ttamentto lieextranjera para - Psfcologkl de lIJ Untversfdad Complufense, cion Marklno Yela.. 

elevar su capaci- LfUI reunlones lie trabajo comenZ4ran manana elkl IS lie ene
TO, a. las leta tie ltJ tClrde1 en 101 localu del'Instttuto Naciodad. competi tiva en nal de Pslcol0gf4 Apl1cC144 , Pricotecnkl. 

los mercados mun- Ell prop6slto de este semt- nuestro pais, con caracter in. 
diales, a semejan nario es: 1) Presentar el pa- ternacional, el I Simposl0 so

norama de lOS problemas y las bre 1& CaUdad de 180 Vida, Beza de 10 que ha - investigaciones sobre la tnte- gUn ha anunciado la AIoeia.
ligencia.. 2.) DeI.1m1te.r en 81 ci6n Espanola para 1& webarealizado la indus 
los sectores abordados par contra el Fraude tras 1& re

tria de Japon, que, procedimie'ntos mat emil.t1cos. c1ente Junta nacional celebra
3) Examinar los r e 8 u ltadoe cia en Madrid.gracias a su deci obtenidos. au valor te«ico Y En 50 comunlcado, la As<>
pract1co Y sus llmitaciones; y ciaci6n solictta ja Inmediata 
4) Presentar y discutlr un puesta en vigor del C6digo 

sion de importar = 
el IlKnow-how ll de = plan de tnvesttgacion actuaJ- AUmentario y de las Regia.
los paises m~s de mente en marcha. EI plan de mentaciones que 10 compte

trabajo abarca trea capitulos menten y Is. urgente creaci6n
sarrollados indus bUtcos: fundamentos metodo- del Instituto de Consumo,

16g!cos y ma1lemAticos; estrue.. tantas veces retrasada, y quetrialmente, duran tura y dimenatones de la in- se dote a instituclones como 
te la ultima deca teligeneia; presentavl6n y dis- ella misma, no guiadas par un 

cusien de un programa de in- &flLn de lucro y en estrechada, Ie es posible vestigac16n. v1ncUl&ci6n con laa asociacio
hoy dia competir = nes de consumidores, de me

ESP~A, mos econ6micoe y tecniCOS, 
con ell os en los = y tambten un mayo.'" saneeSEDE DEL PRIMER m1ento del mereado de todosmercados interna- SIMPOSIO 106 productos Y 1& totIQ errs
cionales. En efec dicaciOn de 1<» graneles enSOBRE LA CALIDAD nuestro pals, pie I a funda
to, en 1967 fue Ja DE LA VIDA mental pa.ra 1& detensa del 

MADRID. U. <OIFRA.)-En conaumidor y <lei industrialpon el pais que i~ 
.mayo prOximo se ce1ebrara en honrado.

virti6 m~s dinero
en patentes extra~ 

jeras, por una su
rna de 251,5 mills. 

("Informaciones" 15.1.1974)$ (unos 15.000 
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mills. pts.), 10 que representaba una suma dos veces superior 
a la invertida en 1965. Pero, a diferencia de Espana, tanto = 
en 1965 como en 1967, la industria japonesa invirtio en inves 
tigacion propia cuatro veces mas que las sumas gastadas en ad 
quirir tecnologia en el exterior. Asi, pues, aunque se acepta 
actualmente en los medios interesados de nuestro pais la opi
nion de que es buena la politica de importar tecnologia avan
zada para conseguir una industria competitiva internacional-
mente en un plazo breve, se desconfia, en cambio, de los efec 
tos de esta politica a largo plazo. El problema es de dificil 
solucion porque, por otra parte, la provision de sustitutivos 
del conocimiento importado presupone la inversion de cantida
des mucho mayores que las que se gastan actualmente en inves
tigacion industrial. 

Otro aspecto que se analiza con detalle en el curso de las -
Jornadas fue el de la proporcion entre la investigacion reali 
zada en los centros estatales y la llevada a cabo en las uni
versidades. Tradicionalmente, la investigacion se ha realiza
do fundamentalmente en Espana en los organismos financiados = 
por el Estado y en la industria y apenas ha tenido cabida en 
las universidades. En el informe publicado por la OCDE en 
1971 sobre la politica cientifica espanola se indicaba que, = 
en 1967, de las sumas totales empleadas en investigacion y de 
sarrollo en el pais un 52% correspondia a los centros de in-~ 
vestigacion estatales, un 43,4% a la industria y solo el 3,2% 
(106 mills. pts. en 1967) a las universidades. 

No es conveniente sin duda que la mayor parte de las universi 
dades espanolas se encuentren divorciadas de la investigacio~ 
y este tema se discutio ampliamente en las Jornadas. Actual-
mente existen en Espana 27 universidades, de las que 24 son = 
estatales, con un censo de unos 250.000 estudiantes. El perso 
nal docente esta constituido por 1.500 Catedraticos y Profeso 
res Agregados, mas de 3.000 Adjuntos y de 2.500 a 5.000 auxi~ 
liares. Sin embargo, de 10 expuesto en las Jornadas que se co 
mentan se deduce que esta falta de labor investigadora de su~ 
ficiente entidad en el seno de la Universidad va a atenuarse 
notablemente en los proximos anos. Contribuira a ella el plan 
de becas para la formacion investigadora de pcstgraduados 
puesto en marcha por el Ministerio de Educacion y Ciencia y = 
al cual destina este una suma del orden de los 900 mills. pts. 
anuales, siendo una de las medidas mas acertadas adoptadas -
por dicho Ministerio en estos ultimos anos. Cada beca ascien
de a 250.000 pts., de las que 120.000 van a beneficiar al es
tudiante graduado al que se Ie concede y el resto va a parar 
al Departamento universitario en donde se llevara a cabo el = 
trabajo de investigacion en cuestion, como ayuda para la fi-
nanciacion de los aparatos 0 material necesarios para la rea
lizacion del trabajo propuesto. 

Otra de las innovaciones adoptadas por la Universidad espano
la y que habra de contribuir notablemente a su desarrollo ha 
sido la incorpora~ion a aquella de personal docente por medio 
de contratos con una vigencia de cinco anos. Este nuevo siste 
rna ha permitido la incorporacion de cientificos que, bien por 
que se encontraban ejerciendo su actividad fuera del pais 0 ~ 



porque por sus condiciones personales no podian dedi carse a 
la preparacion de una larga oposicion, tenian anteriormente = 
cerradas las puertas de la Universidad. 

La investigacion cientifica espanola se encuentra, por consi
guiente, en la encrucijada de decidir que camino deb era se- = 
guir y en que direccion deberan concentrarse los eSluerzos de 
los proximos anos. Puesto que la dotacion economica de que -
dispone para la financiacion de su investigacion es pequena, 
es evidente q~e nuestro pais no puede independizarse sustan-
cialmente de la tecnologia extranjera y que en la investiga-
cion propia no tiene mas remedio que establecer sectores de = 
prioridad. Pero 
equilibrio entre 
de conocimientos 
el exterior con 
problema fu~ 

damental a = 
resolver ra
dica en que 
fraccion del 
limitado pr!::. 
supuesto es
panol para = 
la investiga 
cion debera
ser inverti 
da en proye~ 

tos de inves 
tigacion pro 
pia con efec 
tos a largo
plazo, y qu e 
frSlccion de
bera desti- 
narse a la = 
compra de -
tecnologia = 
de fuera, pa 
ra que la in 
dustria espa 
nola pueda = 
mantener un 
nivel compe
titivo a ni 
vel interna
cional. 

tambien esta claro que habra que mantener un 
la investigacion nacional y la importacion = 
y procurar que las sumas que se invierten en 

este fin no crezcan de modo desmesurado. El = 

LY ESTE APA
AATOGJ}E HAN 
/NVENTAOO, PA
RA GVESIRVE? iDE tIOMEN

TONOLO
 
SA8EMOSI•
 

("YA" 4.10.1973)
 

Lo que si ha resultado muy ostensible en est a reunion celebr~ 

da en Madrid es que solo un aumento de la labor de investiga
cion propia proporcionara, a largo plazo, cientificos y tecni 
cos mejor preparados y un niv~~ de investigacion mas elevado 
que el actual. 

("Ciencia y Tecnica en el Mundo", n Q 420, 1973, 657-661) 
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EDUCACION 

RELACIONES EMPRESA-UNIVERSIDAD 

Don Efren Borrajo, director general de Promocion Social, en = 
unas declaraciones al diario "Arriba", expuso las lineas gene 
rales en que deben apoyarse las relaciones entre la Universi
dad y las empresas en 10 concerniente a la formacion profesi~ 

nal de los estudiantes. 

Aludiendo a la importancia del tema, manifesto que "la preocu 
pacion viene impuesta por la propia realidad: de una parte, ~ 

las empresas tienden a ofrecer oportunidades de empleo exclu
sivamente a graduados con experiencia; de otra, los propios ~ 

licenciados saben que su formacion es polivalente y facilita 
el ajuste a los distintos puestos de trabajo, pero no les da 
la preparacion necesaria para atender adecuadamente, de un mo 
do inmediato, uno de esos puestos de trabajo"o" 

En cuanto a las experienci~realizadas, comenta la formula 
del Ifbecario"~que presenta como principales problemas: "la si 
tuacion de gran inestabilidad, la percepcion economica muy ba 
ja, la no inclusion en los beneficios de la Seguridad Social~ 
etc." La f6nnula que ahora s e quiere ensayar, dic e, es la de ~ 

uri "contrato de trabajo en p r a c t Lc a s !", contrato mixto, mas 
de formacion que de trabajo; pero, mientras durase, el traba
jador en practicas percibiria retribuciones adecuadas a sus ~ 

titulos y puesto de trabajo, etc. Entre los problemas que se 
suscitaran se preven: sustitucion de autenticos contratos de 
trabajo por contratos de trabajo en practicas de corta dura-
cion y salarios bajos. 

Entre las soluciones posibles afirma 
que hay que contar con el sentido de 
responsabilidad y de la propia utili 
dad de las empresas y el estableci-~ 
miento de distintas garantias: limi
tar a la licenciatura 0 graduacion;~ 

autorizacion y homologacion oficial 
de las empresas, previa reconocimien 
to de su capacidad para colaborar e~ 
esta labor formativaj mantenimiento 
de una estrecha relacion entre las ~ 

empresas y los centros universita- ~ 

rios; programas de practicas, verifi 
cacion de resultados; fijacion de b~ 
remos de retribuciones escolonadas,~ 
inclusion en la Seguridad Social. 

Concluye afirmando que "la Universi
dad y la empresa han de relacionarse 
entre si mucho mas de 10 que estan = 

'<4; actualmente. Es mas, este principio 
puede y debe generalizarse a todos = 
los niveles de ensefianza. Las expe-

La Universidad en el 
aiio 2000 

De Ia puhlicacion "T'emas", 
por Luis Gimenez Ag est.a: 

"Hace unos anos hu.ho en Ma
drid una reunion de "experios" 
de la Unesco que tratnba« de 
prever la Universid(ul del [utu
ro con v(stas a poner alglm 
arreglo a la Umiuersidrui del 
preeente. No tengo a 10. vista 
las ponencias ni las condusio
nes, pero me queda ese- ,'ecuer
do quizd vago, pero que 6S co
mo la huella valida flue ha de
jado en 1108011'08 Uti oconteci
mienta vividu, a 10. iect ura de 
1m libra importan teo [<;11 es-: ,'e
cuerda fig,~ran p"oyecciones de 
ci/ras de alumnu8 y nere.~ida

des de projesoree y rentros. No 
recuerdo bien 8i 'elan ochocien
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riencias de los paises del Mercado Co 
m6n Europeo consolidan esta orienta-
cion que tambien se manifiesta en Es
pana. El estudio y el trabajo se com
plementan maravillosamente. Hay,ade-
mas del citado, otros muchos medios:= 
unos especiales, intensivos 0 monogra 
ficos, promovidos por asociaciones de 
empresas, que deberian darse en todos 
los centros universitarios, de acuer
do con los postulados de la educacion 
permanente, ayuda a la investigacion 
por parte de las empresas, becas de = 
estudio en el extranjero, etc". 

("Revista de Educacion", Enero-Abril, 
1973,121) 

POLITICA EUROPEA DE ENSENANZA SUPERIOR
 

El coloquio, organizado por el Cole-
gio de Europa con la colaboracion de 
la Fundacion Europea de la Cultura 
(Amsterdam), el Instituto de la Comu
nidad Europea para los Estudios Uni-
versitarios (Bruselas) y el Consejo = 
Internacional para el Desarrollo Edu
cativo (Nueva York), conto con la 
asistencia de 150 expertos, europeos 
y americanos, procedentes de universi 
dades, organismos internacionales, 
p!ensa y sindicatos. 

El coloquio tenia como objeto inten-
tar dar un sentido a la cooperacion 
interuniversitaria europea centrada = 
en cuestiones parciales {movilidad,-
equivalencia de disciplinas, etc.),p~ 
ro carente de un contenido respecto 
al papel com6n de la universidad euro 
pea. De las sesiones de trabajo sur-
gio una nueva idea: "La participacion 
de las universidades en las tareas de 
interes europeo puede constituir un 
catalizador poderoso de la coopera
cion interuniversitaria". 

Como trasfondo de la idea de coopera
cion aparece la nocion de servicio p6 
blico de la Universidad. Tradicional
mente, la Universidad ha asumido el = 
papel docente e investigador, pero 
los "land grant colleges" americanos 
ha~ demostrado que tambien pueden re

t.os milo U1'l hulloll If1,'1 / s/H/Jl(} .. 

les que St'.lJUfdaJl r s t u d u,« u nt
nersitarios paru f'/ ./111) <!(JfJ(), 1,0 

que quiere drcir 1/"(" .uu nt e
niendo una t oso /'(I:ollal,/e en 10 
pro p o r rio II tit-' p io tcsorr» y 
alumnos, hn, ian tal!n tie ()/'/If'I/

ta mil a ('i1'1I /ldi lJ1ojrsl'i'f's, l' 
que a diez m il 1lIIIIIIIlUS por 
unil'ersidod, seriu n lIeu'slIl'ias 
de ochenta a den usuvere-uaae«. 
Al ponderar los nuel'08 mst ru
mentos de 1'1I,~pI/{/n::1l se '/(f't1

cionaron los uiedios audforislIlI
lee: la teler-isioll , la l'lldio .II 
hosta 1'1 telejono, LII lIIe101 /t!('
don quedaria granldll I'll ta 
conservo de una "ra,~81'f Ie" 1'011 

palabra I' imagen .lJ «e e.cpe nde
1'in en el comel'do rollllt hoy se 
renden los U/'!'Os de /1';1'/0, La 
"Unirersidad abierta", s e I' i a 
que Ilanum los oll.lllosw;ol1PS 
rUnicerstdad ubierta", S{TWn 
j'nego de ninus ju nt«» II las pre
vi,~'i,ones que (;Im 11 II ('I;I<'ulo (t

guro.~o de lu« posillilidlllIICs tee
nicas presell/('8 -'I' }J'lwdPlI ur": 
t'er para la «nsetian:« drI lll/ n
1'0. Y de todo est o, que 110 SP Sl 

es uni1'ersidlul, hrtbi« .'/a (,]"111

plos 'II e:rperip)l/"ios 1)(1/ pi an
cho mundo, 

Est Il Pt:l'sjJ~I"/Il'a h ist oru« 
abre mudlll,' 1'0811,11 It/tides: IIna 
p08ibilidad es que la Un;,'tmil
dad del ano '200n se parezca a 
la Unive1'sidad de estos I1no,~ 7U. 
aunque, sin duda, con. mo,s es
colares, con mo,~ protesores y 
mO,R edijirios. Ot ra posi,lJi/idad, 
no 'muy optimista, es que aque
110 que una l'ez ha naculo, pwe
da tambien mori-r y qll,e en pi 
a-iio MOO las lIni rereidades sm!.n 
un recuerdo hist6rico, 

Y 1'0lviendo al /utUI'O, ~re,~is

tiro la Univers'idtld del nilo 131100 
el tioble ent'ile de la,~ mtel'a,~ 

tecnicas de cOlllu1l'icadon y ei 
asalto masivo de nuel'as gene
I'uciones que la a pet pren, pe 1'0 

qui::Ji no la amall III to re'~lje

tun? (Porque e,~I(1 I'S quic« la 
mos gl'ave crisis de In Unlpel'
sidnd, qu,e lJlurho,~ la miran (;011 

los njrJ,~ ('ml que se ripspa a u nil 
mu.jer sensuat.) ~Nacero qui
ztl un nuevo estilo de rontuct» 
del hombre COil lo dencia, 0 dt-' 
los hom hres 'nidos pa,ra c rem: 
.II tl'allsm-iti,' pi sube r? Nculie Lo 
puede hoy ni ilY/ayinal', Quizli 
tli los poeta« .II nOl'('/i.~I(/s, Pert' 
todos los futurolof/os sal,pi! que 
hny dos const ante« de In ens/?
iianza: el ansia de suher, de 
p1'ey.tlta,r S'll,S secretos a la na
turuleza, a la sociedad y al es
IIi-r'itu 11 el don hllllwno de crp
eer en la his/or;tI, dp, ,'ecib'I1 
una cielle;fI IIPf'ha pOl' qll;f'lIpS 

IIOS prp,cpdil'l'uII !I tip /rllJl,~mj

tirla u la.~ !Jpllel'llr'illllps /'ptli
de,'as," 

("YA" 13.1.1974)
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presentar un importante papel 
en los problemas concretos y 
esenciales de una sociedad. 

Existe toda una serie de pro
blemas (urbanismo, emigracio~ 
mejoramiento y descentraliza
cion de los sistemas de ense
nanza), para cuyo analisis la 
Universidad cuenta con medios 
humanos e intelectuales. La = 
Universidad puede rendir de = 
esta forma un gran servicio a 
la sociedad y, por otra part~ 

salir asi del aislamiento y = 
academicismo que se Ie repro
chao 

(.Punch.)
En cuanto a los medios para = 
llevar a cabo estos objetivo~ ("Destino" 3.11.1973) 
se sugirieron diversas formu
las: merece destacarse la pro 
puesta de creacion de una Fu~dacion europea de investigacion 
social y cultural, que recogeria las sugerencias sobre proyec 
tos concretos de investigacion y coordinaria su ejecucion com 
binada, facilitando asi la participacion de diversas universi 
dades y su financiacion por medio de contribuciones financie~ 
ras de diversos organismos. 

("Revista de Educacion")Enero-Abril,1973,105-l06) 

.... .a. ..&.------_ _ _-
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ARTE 

SOBRE LA "POSIBILIDAD E IMPOSIBILIDAD DEL ARTE"
 

Comentario de M. Lazo sabre la reciente obra de = 
Vicente Aguilera Cerni, aparecido en "Cambia 16". 

Si en el mundo ya no hay compartimientos estancos, en la so-
ciedad occidental se evidencia, cada vez mas, una mayor inter 
relacian e interdependencia entre los distintos sectores y -~ 
tecnicas que la configuran. Tal sucede can el hacer artistim, 
cuyo devenir es fiel reflejo del de esa sociedad. Al igual 
que ella, el arte -muerto ya su concepto tradicional-, en su 
lucha par mantenerse en pie, par sobrevivir, se autodestruye. 
Se ha dispersado en mil direcciones -nuevas y renovadas ten-
dencias- intentando hallar una salida que todavia no se vis-
lumbra. 

Esta problematica, manifiesta a implicita, alienta en cada = 
uno de los trabajos -aparecidos entre los anos 56 y 73- que = 
componen la presente obra de Aguilera Cerni, cuya labor como 
ensayista y critico de arte goza de solido prestigio dentro y 
fue~de Espana. La primera cuestian que plantea tan compleja 
problematica consiste en averiguar cual es .el papel del arte 
y sus posibilidades dentro de 
la actual sociedad. "En el - 
animo de todos existen dudas 
mas a menos confesadas, so-
bre la actual inutilidad del 
" a rte". Incluso podemos pre
guntarnos si el arte -o,al = 
menos, los modos tradiciona
les, can "tradician" acaso = 
reciente, de esa peculiar a~ 

tividad humana- no arrastra 
una existencia precaria par 
cuanto sus presentes justifi 
caciones, asi como los cana~ 
les de su produccian y difu
sian, Ie apartan de los fi- 
nes sociales y Ie aislan de 
las realidades verdaderamen
te influyentes en la existen 
cia social. La que hemos ve~ 
nido entendiendo par parte = 
"coexiste" p e ro no "convive"= 
can la realidad de nuestras 
sociedades". 

En la tecnificada sociedad = 
de consumo, acondicionada y 
manejada par los "mass media", 
la funcian inherente al arte 
que es la comunicacian se ve 

DTCCIONARIO
 
CRITTCO
 

DE CAMPOY
 
A naaa ae nacer, et «DlCcionarw crltico del 

aTte espanol contemponineoll. de AntonIO 
Manuel Campoll.tuc testetaao con tan entusul3
tlU pa/Q.br~ crLtica~. que ciertumente en su elo
ClIO N.O l~a4 preclsas nuevas estimaciones, sino 
~pt4T W tticha <X)IItO PTOfIWS • testeiar con 
rilfU el exitQ 4e u.o de 1M pri:aeros crlttCos de 
arte esPCl1l0!eS. cow cuya ClNdboroci6n tbenco 
Europea de !'lticioftell. de MMrid, hoa ccnsegvitfo 
uno de sus mayores ento« eaaoruue». 

No een trecueetes, ta1lto como IOn necesarws 
-y hasta fundamental menu _"OS- para 
el estudioso espanol del arte, los diccionario~ Gr

Ustteo•. Q1Ie 110 eI q.e ftC ha1Ian hectic euoe 
aparicion de tie711.PO atras en nuestras librerm•• 
en Cl1m1J~ fW'8Clsamente de su orotno ne
cena.ac i1ljonlUl.tUJa " el1.lUlUtiva 11 nasta tenllIJ_ * dOl _ ,.epertorio IHut4JUe comoteto 
-tJfogT«rieo. IUItOrico. atiltItioo. estetico. teo
lIico--. eta bueaa ~ tie ~ toranea, 
que cu.bre ell grim ~ fa *""'- <Ie cada es
pecialid.a4 teInit.tiM 4et 41U antiquo • mOllenro. 
·lk /Q. ~a 4 /a arquUectura, de las aTte3 • 
_ oiii:MIa. jleTO 410 MemP1lll e1I l4 4Jmension OT

*nM4 ~ 1M P....-a ~i~oiII. tJ.el arte ell 
cuaao ~ ~ lue~. _ cuanto off. 
e'ie, eta CIllI1ICIe Ilurona. ell e.caIto JjOSltJUidM 
BeltstUva • ~I etlt.'Mi. IW!f'Of& tcK/l&N.etlte curnpli 
da.l trUe• .eX'lClencius Pfi eft to que 41 (Vte res~ 
t» iii _ 10 qu Japect6 a Jw pro".~u preten

JU7oIe. u./OrrlUlUwu 11 crf!ical tl.e muchos de noll
om. 

... / ... casi invalidada, al quedar = 



por el camino mas conveniente para sus intereses egoistas".El 

sumamente restringida su area 
de influencia. Sin embargo,vi 
vimos en la "era de las imag~ 
nes". El lenguaje de las ima-=
genes imp era hoy sobre el de 
la letra impresa. Pero este = 
preponderante papel poco tie
ne que ver con el que ha re-
presentado la imagen a traves 
de la historia humana. "En la 
Edad Media la imagen plastica 
constituia el medio difusor = 
por excelencia de los grandes 
valores sociales; en una so-
ciedad iletrada que giraba e~ 

piritualmente en torno a la = 
religion y al templo, el reta 
blo y la catedral unian los ~ 
ideales religiosos y visivos; 
(oo.)esa expresion simbolica 
y axiologica de las creencias 
comunitarias tenia caracter = 
central, constituyendo simul
taneamente el eje de la comu
nicacion". Ahora, las image-

=nes, elemento primordial de 
los "mass media", se utilizan 
para expandir y comunicar los 
"valores infimos de la civili 
zacion del consumo". 

Ante esta situacion hay que = 
ser realistas y aceptar el he 
cho de "que nuestra cultura ~ 
artistica (como establecimien 
to de unos valores 0 seudova
lores visivos generalmente - 
aceptados) ya no reside en el 
arte, sino en los grandes medios 
en los canales de la industria". 
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e.tll ell III ..iebrcz qu /!wi Denid<l II saJ.aIaT d 
«~il» tJe c...-r -_edriIt, IMTico ~ 
ropea de Etf~, ~fI ~, 7U arUcllb. 
)11 reproctuoeiollell en negro 11 CI totio colaT-, ell
paz de senalar una nueva lfirecct01l a los tntor. 
me. Q.Ttlsticw espa.jioles cxzta.log~ de wodo 
..pie. MJjabeti04-eattJ IlIlTIl ~ IR4s pr4eticCI 
serDdo tfI!i. e.1IlUooIo tile fUleStr(; arte; 11 ItO ,.. 

to del arte en sf. del otneto de contemtitacion 11 
recreaciOlt. COMO del ilwe1U<lT de ttu mar/lVUJa, 
del artiste espaiiol. en cuanto pintor 0 escultor, 
actuante 1m nlllelltra IIetualidad. sometido ~ 

a la i_esti9flciO!n Cf1tfca de U1l exnerta en arte 
contelnJloralleO C<NaO Antonio Manuel CampOlI. 
de mo4c> tiirecto, flreolso, responsabilizaltG ca" 
estlmacm.. con IfJ jirffIUJ de su pe1·lIOft&l peritaje 
critico, sin contribuciones nt colaboraclOnes aie
'lUll, qve e, !tIO!.'lI() cuya origi'llabd4d. contriblllll!. 
1111 dYda. cl 11MJ'I)f' #mef'ea de e8te «Diceicmano:t. 
«Como ell nw.estnl ~ ~ibe en lei prw. 
selltaeiOw de La ObrCl .. editor, JtgfJl8tin Rodri
ouez-satuunm:»: 10 import,mtte ftO era el «CIlni
cu«JlItlit dd artist.. stfto lllIItomr ja obra. dec.. 
mos dar 11ft giro "OfllJldo II lIuestra idea En l-. 
11fJT lie 1&11 diceionmio doctlmextsl (una especie 
~ Be"-nft espftftol) , ~ar6mrl.0I UII dicclOnario 
CTttico. 1£1 problema eRlrlba ell liar oon et autor 
~e reftlltero estas eom!iCiol!ell. """imos la tor
tuna de encontrar!o en ta fJersona de Antonio 
Manuel CC1ftJ/Oll.• 

No es un libro-diccionaTio eXhaustivo en nom-
br-el. eDt! haber qf.Ierido. este libro nabria 1l0et
do con varios centenares de nombres ma~, pe'ro 

el autor Ila pre/eTido dl!1ar!os mas uemao eft 

8m ncneros, a fin de compl~m el lUictO que 
p1"O'01Sfonnlmente Nene sotJre ellos enora» Bas. 
ta esta aeot!!TaciOft par!! erpticm las naturales 
ausenetas nomillares Q'ftt! Ifquf, Ptatm-almfOnte, se 
pudieran sel'i!!Iar. Cam1'01l se IimitCl en StlS estt
maciones, pech!!ncto vnHe1tUmente con la res
ponsabilidmi rot!!l de SttfJ eritioo8, dentro de tt1I 

marco de 17tlt1I eertere injOO'mac'ion Y. como ya 
npuntames, origtnafil!ad. El «DiccionarioD de 
Campoll, maatuttcamente flustrcdo y edttado, es 
ya ~a 8i1lgular en el cor,:ms f,.if:lliogrdjico doe 
ntte!tro arte, desttnaffo al Cftm1)limlento de to
d~ Stts pr0p6sit~ eduoot"'~ e informati?Jos con 
fa ma1/OT forlUM. 

("Informaciones" 3.1.74) 

de difusion multitudinaria y 
El hacer artistico puede in

tentar, aunque sea esporadicamente, insertarse en la cultura 
de masas, 10 cual no es facil, ya que su posible actuacion e~ 

ta condicionada por numerosos factores. En ultimo termino, 
"depende de unos medios informativos 0 difusores cuyo proceso 
se caracteriza por una espectacular concentracion tendente al 
monopolismo y cuyas funciones (politicas, economicas, recrea
tivas, publicitarias) dejan ostensiblemente la funcion educa
tiva en ultimo lugar y en ultimisimo la formatividad estetica~ 

Dentro de ese contexto, ni siquiera el diseno industrial ha = 
podido desempenar la funcion que Ie corresponde de acuerdo - 
con sus fines. Mas que ayudar a mejorar el gusto de las masas 
consumidoras ha tenido que vender su imaginacion y adaptar su 
creatividada hvoracidad economica de los circulos monopolis
tas y empresariales que controlan simultaneamente la produc-
cion y los recursos de toda indole que orientan la demanda = 
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diseno pierde asi su calificativo de artistico y 10 sustituye 
por el de industrial. Y entra a formar parte de un proceso = 
que tiende unicamente a reducir costes. 

Mientras el hacer artistico parece hallarse en un callejm sin 
salida y capitidisminuido su radio de accion comunicativa, la 
obra de arte, como objeto de comercializacion, especulacion 0 

inversion, esta en auge. Lo cual tiende a hacer mas confusa = 
su situacion aunque la contradiccion sea propia de la epoca. 

De todo ello se deriva la necesidad de replantear el problema 
desde el principio, de enfocarlo dentro de la panoramica so-
cial, teniendo en cuenta la importancia y disparidad de ele-
mentos que, desde aquella, inciden en el campo del arte... = 
"La critica moderna va comprendiendo cada vez mas la necesi-
dad de los estudios sectoriales, con el consiguiente retroce
so de los esquemas, inspirados por esa ciencia inmatura que 
es la filosofia del arte". Analizar las nuevas tecnicas, recu 
rrir y utilizar los hallazgos que ofrecen ciencias tales com~ 
sociologia, psicologia, semantica, estadistica, teoria de la 
informacion, etc., ayudara, por 10 menos, a clarificar la 
cuestion, que es tanto como decir el futuro del arte, su posi 
bilidad 0 imposiuilidad, a encontrar quiza el hila de Ariadn~ 

("Cambio 16", n Q 112,1974,29) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-~-----------------
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OTRAS FUNDACIONES 

•	 La Fundacion "Barrie de la Maza" ha concedido 427 becas y = 
ayudas de estudios, para el curso 1973-74, que superan los 
dlez millones de pesetas. En el campo de la asistencia so-
cial, par otra parte, esta institucion esta financiando la 
creacion en La Coruna de un importante Centro de Asistencia 
y Educacion de Subnormales y de un Centro de Educacion para 
Invalidos. 

Finalmente se hmdestinado subvenciones economicas para el 
sostenimiento del Colegio universitario de Orense y para el 
funcionamiento del Centro Regional de la Universidad a Dis
tancia, en Pontevedra. 

•	 Se hanconcedido dos premios del certamen grafico convocado 
par e1 Patronato de Autopistas de la Fundacion General Me
diterranea. 

•	 La Fundacion Espanola de la Vocacion ha otorgado la meda1la 
del Merito a la Vocacion al cientifico barcelones Josep 
Trueta. 

•	 La Fundacion Europea Dragan ha organizado en enero, en Ma-
drid, un cicIo de Seminarios de alta direccion empresarial 
en torno al tema general "Manda aficaz y direccion par mati 
vaciones". 

•	 Ha sido fallado en Barcelona el premia de poesia "Juan Bos
cani!, que convoca el Instituto de Cultura Hispanica bajo el 
patrocinio de la Fundacion "Bertran". El premia ha sido 
otorgado a Jose Garcia Nieto. 

•	 Asimismo han sido fallados los premios "Pedro Marti Peydro!~ 

de poesia, de la Fundacion "Bosch y Cardellach" y el de te~ 

tro de la Fundacion "Maria Rolland" que radica en el Monte
pia de Actores Espanoles. 

•	 La Dotacion de Arte Castellblanch ha encargado al composi
tor y director de orquesta Cristobal Halffter una obra basa 
da en "Platero y yo" de Juan Ramon Jimenez. 

•	 Can destino al Colegio Universitario de Vigo, la Fundacion 
"Dolores Perez Castro" hizo entrega de un donativo y anun-
cia la creacion de dos becas. 




