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Dentro de nuestra serie «Las otras autonomías», 
publicamos hoy una nota informativa sobre la Comunidad Autónoma 

de Murcia. Tiene, entre otros matices especiales, 
el de ser «uniprovincial», lo que, en cierto modo, la hace especialmente 

interesante para los madrileños 

LAS otras 
AUTONOMÍAS 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 
La región de Murcia se cons

tituyó en Comunidad Autóno-
«aa el 10 de julio de 1982, a 
£avés del articulo 143 de la 
institución. Ese día, el re
cientemente aprobado Estatuto 
**e Autonomía apareció publi
cado en el «Boletín Oficial del 
Estado», y con tal ocasión se 
alebró un solemne acto en el 
Palacio de El Almudí, en Mur
cia, que continuaría en Carta-
8*na, donde el Ayuntamiento 
<te la ciudad hizo entrega de las 
Uaves de la Asamblea Regio
nal. 

De este modo culmina un 
*argo proceso iniciado con la 
redacción de un primer pro
yecto de Estatuto de Autono
mía provisional el 29 de enero 
<*el 78. En ese mismo año, con
cretamente el 10 de octubre, el 
«Boletín Oficial del Estado» pu
blicaba un real decreto ley por 
el que se aprobó un régimen 
Preautonómico para la región 
de Murcia, quedando pues 
constituido el Consejo Regio-
"al el 24 de noviembre bajo la 
Presidencia del centrista Anto-
nio Pérez Crespo. 

En las elecciones del 79 el 
Partido Socialista Obrero Es-
Pañol obtuvo mayoría en Mur
cia, por lo que la presidencia 
<jel Consejo Regional cambia 
°-e signo y es elegido para ella 

Andrés Hernández Ros, que 
forma Gobierno con mayoría 
socialista. El Consejo Regional 
quedaba compuesto por 21 
consejeros del PSOE, 17 de 
UCD y un independiente. 

Después de numerosas reu
niones entre los consejeros de 
ambos partidos, el 11 de junio 
del 80 se hacen públicas las ba
ses del Estatuto de Autonomía 
para esta región. Los centristas 
propusieron 11 circunscripcio
nes electorales y por cada una 
de las mismas se elegirían dos 
representantes en la Asamblea 
Regional, más otro por cada 
35.000 habitantes o fracción su
perior a 0,5; los socialistas pro
ponían nueve, a cada una de 
las cuales se le asignaría un re
presentante fijo más otro por 
cada 30.000 habitantes o frac
ción superior a 0,5. 

Este era, en definitiva, el 
principal punto de desacuerdo 
entre ambas fuerzas políticas. 

No obstante estas divergen
cias, tres días más tarde se ini
cia de hecho el proceso autonó
mico, en el transcurso de un 
acto celebrado en Totana y en 
el que todos los ayuntamientos 
de la región se comprometie
ron a pronunciarse en favor o 
en contra de la autonomía en 
el plazo máximo de seis meses. 

El anteproyecto de estatuto 
comienza a redactarse durante 
los primeros días de julio, por 
una comisión integrada por 
cuatro representantes del 
PSOE, cuatro de UCD y un 
independiente. La comisión fi
naliza el trabajo el día 31 de 
julio en la localidad costera de 
Águilas. 

Tras la celebración de varias 

sesiones plenarias del Consejo 
Regional que va aceptando o 
denegando las sugerencias y 
propuestas de modificación re
cibidas en el trámite de infor
mación pública del antepro
yecto, y una vez que la totali
dad de los 44 municipios de la 
región han dado su aprobación 
a la iniciativa autonómica por 
la vía del artículo 143, queda 

£1 palacio de El Almudí, sede de ¡a Comunidad Autónoma de Murcia 

constituida la Asamblea de 
Parlamentarios y Diputados 
Provinciales que preside el en
tonces diputado socialista por 
Murcia Ciríaco de Vicente 
Martín, junto con otros tres 
miembros del PSOE y tres de 
UCD. 

Una vez presentadas todas 
las enmiendas, 148 en total, de 
las cuales 89 fueron remitidas 
por el grupo de consejeros so
cialistas y el resto por los cen
tristas, la Asamblea de Parla
mentarios y Diputados Provin
ciales comienza la discusión de 
dichas enmiendas y el 23 de 
marzo del 81 se aprueba el an
teproyecto de estatuto, por 
unanimidad de los asamblea-
ríos. Pocos días después, el 2 de 
abril, toda la documentación es 
entregada al presidente del 
Congreso de los Diputados, 

. Landelino Lavilla, en un acto 
al que asiste el presidente del 
Consejo Regional de Murcia, la 
Mesa de la Asamblea de Parla
mentarios y los portavoces de 
los grupos representados en el 
Consejo. 

El pleno del Congreso apro
bó el estatuto de autonomía el 
17 de febrero del 82, con 266 
votos a favor, ninguno en con
tra y 26 abstenciones, proce
dentes en su mayoría del PCE. 

Por su parte, el Senado 
aprobó el 5 de mayo dicho es
tatuto, introduciendo algunas 
modificaciones en el texto, que 
es remitido de nuevo al Con
greso para su aprobación defi
nitiva el 25 de mayo, con 258 
votos favorables, cinco en con
tra y 17 abstenciones. El 19 de 
junio el «BOE» publica la ley 
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 
de Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia, que entra 
en vigor el 10 de julio del 82. 

El órgano legislativo de la 
Comunidad Autónoma, la 
Asamblea Regional, radica en 
Cartagena, donde se constituyó 
el 15 de julio. Fue elegido pre
sidente de la misma el anterior 
presidente de la Diputación 
Carlos Collado Mena, por 21 
votos a favor y 16 en contra. 

El día 22 Andrés Hernández 
Ros es elegido asimismo presi
dente de la Comunidad Autó
noma de Murcia, por 21 votos a 
favor y 16 en contra. En esa 
misma sesión, Hernández Ros 
hizo público los nombres de los 
diez ministros regionales que 
compondrían su gobierno, y 
que tomaron posesión en un 
emotivo acto que tuvo por es
cenario el patio del palacio de 
Guevara, en Lorca, con la asis
tencia del ministro de Admi
nistración Territorial, señor 
Cosculluela. 



REPORTAJE 

Será la nueva sede de la Delegación 
de Hacienda del Ayuntamiento 

EL PALACIO 
O'REILLY, 

RECUPERA II 
El próximo día 11 de abril se 

inaugura, por fin, el palacio 
O'Reilly, después de casi dos 
años de obras que lo han deja
do completamente remozado. 
El presupuesto de las mismas 
se eleva a 560 millones de pese
tas y en él se van a instalar las 
nuevas dependencias de la De
legación de Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid. 

La recuperación del palacio, 
un edificio noble del siglo 
XVIII, en la misma línea ar
quitectónica del Cuartel del 
Conde Duque, supone un paso 
importante en la transforma
ción de toda la zona situada a 
espaldas de la Casa de la Villa, 
con la construcción de una ca
lle peatonal que dará acceso a 
un terreno privado, que será 
de uso público y en el que se 
ubicará el Huerto de las Mon
jas. 

Las dificultades y circuns
tancias por las que na atrave
sado la rehabilitación del edifi
cio se remontan al año 1969, 
cuando Gerencia Municipal de 
Urbanismo intervino para tra
tar de evitar su ruina y su de
terioro progresivo. Sin embar
go, este primer intento se vio 
frustrado hasta 1978, cuando el 
Ayuntamiento, entonces regi
do por UCD, decidió comprar
lo a una inmobiliaria por cua
renta millones de pesetas. 

RECUPERAR 
Y REHABILITAR 

EL PALACIO 

Los planes municipales se 
dirigieron a recuperar el pala
cio, rehabilitarlo y convertirlo 
en sede de la Delegación de 
Hacienda. Estos planes choca
ron frontalmente con la Direc
ción General de Bellas Artes 
que se oponía al proyecto. En 
julio de 1979 se declara expe
diente de ruina total, comen
zando la primera redacción del 
proyecto de reconstrucción 
que finaliza en septiembre de 
1980. La oposición de diversos 
organismos oficiales obliga a 
modificar por dos veces los 
mismos, hasta que por fin se 
aprueba la solución definitiva 
en mayo de 1981. 

El paso del tiempo y la fina
lización de las obras han de
mostrado que la rehabilitación 
del edificio ha sido perfecta, ya 
que los planteamientos de con
servar y mejorar las distintas 
fachadas del palacio, además 
de rescatar partes del mismo 

que estaban enterradas desde 
hacía años, se han podido lle
var a cabo. 

La reconstrucción se ha rea
lizado con una serie de proble
mas que han impedido que su 
terminación se produjera an
tes. En el solar de la calle Sa
cramento los técnicos se han 
encontrado terrenos sueltos, 
saneamientos rotos, instalacio
nes de gas con fugas, mediane
rías en mal estado, muros más 
desplomados de lo previsto y 
una especial incomodidad a la 
hora de acometer las obras, da
da la carencia de espacios 
abiertos alrededor del palacio, 
lo que ha obligado a utilizar 
maquinaria de tipo medio para 

La duración de las obras 
ha sido de dos años y el 

presupuesto se ha elevado 
a 560 millones de pesetas. 

Se rehabilita como zona 
verde de uso público el 
Huerto de las Monjas, 

además de crearse una 
nueva zona peatonal 

suplir los problemas de accesi
bilidad. Otras incidencias pro
ducidas han sido los pequeños, 
pero repetidos incendios que se 
han originado, el último de los 
cuales ocurrió el 13 de enero, 
sin que se hayan podido preci
sar con exactitud las causas. 

La superficie total construi
da es de 9.167 metros cuadra
dos, la superficie útil de los só
tanos donde se ubicarán las 
distintas instalaciones de ser
vicios y los archivos es de 1.540 
metros cuadrados. Estos dos só
tanos son totalmente nuevos y 
no figuraban en los planos ori-

Í
;inales del palacio, el resto de 
as plantas y su altura son 

prácticamente las mismas que 
cuando el edificio estaba en 
ruinas. La distribución interior 
ha conservado la escalera prin
cipal, los portales de entrada y 
todos los elementos arquitectó
nicos que podían ser útiles al 
nuevo edificio. 

EL HUERTO 
DE LAS MONJAS 

Con la rehabilitación para 
uso público y como zona verde 
del Huerto de las Monjas, el 
circuito iniciado hace cuatro 
años por la actual corporación, 

El palacio es un edificio noble del siglo XVIII que está en la misma línea arquitectónica que el Cuar 
del Conde Duque 

tel 

que pretende convertir una 

f ran parte del Madrid de los 
Lustnas en zona peatonal, está 

prácticamente ultimado a la 
espera de que se acometan los 
proyectos de rescatar varias 
calles para el uso exclusivo de 
peatones. 

El Huerto de las Monjas está 
enclavado en una parte del so
lar perteneciente al palacio 
O'Reilly. Su nombre le viene 
dado de cuando el edificio es
taba destinado a convento y 
utilizaba la zona que ahora se 
recupera como un auténtico 
huerto. Por este motivo se le 
va a dar un tratamiento simi
lar al primitivo, y en los 750 
metros cuadrados de superficie 
se plantarán árboles frutales, 
instalándose un brocal de la
drillos, una fuente de bronce y 
varios bancos repartidos entre 
los cuatro parterres. 

El pequeño y recoleto par
que tendrá dos entradas, una 
por las escalinatas que bajan 
desde la calle Sacramento y 
otra a través de la calle peato
nal que une las dos partes del 
edificio, a través de las que se 
pueden contemplar los dos an
tiguos arcos de medio punto, 
que, hasta la reconstrucción, se 
encontraban enterrados. Para 
el futuro está previsto cons
truir una nueva escalinata que 
una el Huerto con la plaza de 
la Cruz Verde. 

Para el día de la inaugura
ción, el 11 de abril, está previs
to montar una exposición en el 
portal de la calle Sacramento, 
en el que se recogerán los pla
nos antiguos y los actuales. 
Una lápida colocada a la entra
da explicará la historia del edi
ficio. En el interior se coloca
rán cuatro medallones perte
necientes a las distintas fami
lias que han habitado el 
palacio O'Reilly, al tiempo que 

I CERTAMEN DE TEATRO MADRID REGIÓN 

Para grupos no profesionales 

Del 14 al 2 9 de mayo de 1983 

Patrocinan: 
AYUNTAMIENTO de GETAFE 
y DIPUTACIÓN de MADRID 
Organiza: 
AYUNTAMIENTO de GETAFE 
Colabora: Caja de Ahorros y M. de P. de Madrid 

Bases y hojas de inscripción, en la Diputación de Madrid, 
García de Paredes, número 65, 5.a planta; Ayuntamiento de 
Getafe y sucursales de la Caja de Ahorros de Madrid. 

Fecha tope de inscr ipción: 15 de abri l de 1983 

se realizará un homenaje al 
{>intor Carlos Lezcano, uno de 

os moradores ilustres del mis
mo. 

La Delegación de Hacienda 
que se trasladará a los dos edi
ficios que componen el palacio 
va a permitir una centraliza
ción de todos los servicios, lo 
que va a suponer una gran co
modidad no sólo parala dele
gación, sino para todos los ma
drileños que tengan que acudir 
a realizar las distintas gestio
nes. Se evitarán las largas co
las gracias a una señalización 
electrónica que hará las fun
ciones de «guardar la vez». 

Los servicios de archivos, 
centralizados en el sótano, es-
taran comunicados con los di
ferentes mostradores a través 
de montadocumentos, que peI' 
mitirán obtener los expedid1' 
tes en pocos segundos, pudieP' 
do comprobarlos antes de <Jue 

se envíen mediante seis panta-
lias de videoteléfono. Los nue-
vos sótanos del palacio 
O'Reilly contarán también con 
servicios de reprografía, fot0' 
copia de documentos, plano* 
microfilmado, fotografía, ej?' 
cuadernación y preparación oe 

informes. _,» 
Esteban LÓPEZ 

Elaborado por 21 especialistas, fue presentado & 
• la Fundación Juan March 

«DICCIONARIO HISTÓRICO DE íA 
CIENCIA MODERNA EN ESPAÑA» 

La ciencia y la investigación científica siempre se ha dicho qye 

se encuentran marginadas en España. De la misma forma nuestra 
historia científica y la de nuestros investigadores se reduce 
actualmente a un montón de datos biográficos. Ante esto, 21 

especialistas españoles, mexicanos y estadounidenses, con el apoy" 
de la Fundación Juan March y dirigidos por José María Lope* 
Pinero, catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad 
de Valencia; por Thomas F. Glick, profesor de Historia de »» 
Universidad de Boston, y por los profesores Víctor Navarro 3 
Eugenio Pórtela, de la Universidad de Valencia, especializados eP 
Historia de las Ciencias Físicas y Químicas, respectivamente, na» 
elaborado el «Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna <¡D 

España», buscando dar un carácter renovador y positivo a 1* 
materia. 

El diccionario se refiere a las 
llamadas ciencias exactas, de la 
naturaleza y sus aplicaciones a 
lo largo de cuatro siglos y me
dio, desde los Reyes Católicos 
hasta la guerra civil, recogien
do treinta áreas científicas, 
desde la astronomía a la far
macia, pasando por la carto
grafía, las matemáticas, la ve
terinaria, la ingeniería, etc. 
Uno de sus principales fines es 
el de introducir el significado 
y valor de la actividad científi
ca española a través del tiempo 
como un aspecto de la realidad 
social, económica, política y 
cultural. Ofrece, pues, la posi
bilidad de localizar la presen
cia, en nuestra historia cientí
fica, de cualquier gran investi
gador o el peso de una deter
minada universidad o los 
principales hitos de la ciencia 
en general. Para lo cual la in
formación que facilita está di
vidida en tres niveles, siendo 
el primer nivel un resumen de 
la investigación hecha por el 
autor de la voz; el segundo, 
una síntesis de trabajos de in
vestigación ajenos, y el tercero, 
la noticia de repertorios tradi
cionales sobre aspectos todavía 
sin estudiar de acuerdo con las 
exigencias actuales. 

En la presentación del dic
cionario, realizada en la citad? 
Fundación, don Pedro Laíij 
Entralgo, director de la Re^ 
Academia Española de la Len
gua, afirmó que se trata de un3 

obra indispensable por resuci
tar la verdad histórica de l°s 

autores científicos españole8' 
por su precisión —«Ni sobral1 

ni faltan palabras»—, conside-
" rando a éste como la virtud 
máxima de los hombres <je 
ciencia y por dar a conocer Ia 

historia científica de España a 
través de las obras mismas y 
no a través de índices. Asimis
mo, al exponer las razones p°r 

las que considera ha surgid0 

este diccionario, reseñó el n° 
suficiente interés de la socie
dad española por la ciencia y )a 

existencia de una conciencia 
ética más depurada y coheren
te en el científico. 

El diccionario consta de dos 
volúmenes manejables, en l°s 

que se han empleado tres años 
y medio de trabajo, pertene
ciendo los colaboradores espa
ñoles a las Universidades de 
Alicante, Complutense de Ma
drid y Valencia. 

Justo LÓPEZ CALZADA 
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Se establecerá mediante ley, según señala el Estatuto de Autonomía 

IDEAS PARA EL NUEVO 
ESCUDO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

(y H) Con esta segunda y última parte del 
reportaje dedicado al nuevo escudo de 

la comunidad autónoma de Madrid 
volvemos a ofrecer nuestras páginas a 
aquellas personas que deseen aportar 

algo sobre el tema 

2. El GATO 
En el lenguaje castizo, «ga

to» equivale a madrileño. 
Algunos autores dicen que 

este nombre procede, nada 
menos, que de la conquista 
definitiva de Madrid por Al
fonso VI, allá por el año 
1083. 

Se cuenta que uno de los 
caballeros que participaron 
en ella trepó por la muralla 
que defendía la villa introdu
ciendo su daga por las juntas 
de las piedras y, ante tal he
cho, tanto sus enemigos como 
sus compañeros de armas, 
maravillados, le apodaron 
«Gato». 

Sus sucesores tomaron este 
apodo como apellido, y, 
uniéndolo al de Alvarez, que 
parecía poseer aquel cabañe
ro, formaron una dinastía 
que proporcionó muchos per
sonajes ilustres a Madrid. 
Uno de ellos, Fernán Alva
rez Gato, fue tesorero del 
Consejo del rey Enrique II, 

el Doliente, por los años fina
les del siglo XIV. 

El gato, en heráldica, sig
nifica libertad, concepto muy 
adecuado para una autono
mía (véase Caraffa, loe. cit. 
Tomo I, pág. 107), «porque no 
puede permanecer encerrado 
sin desesperarse. De ahí que 
los alanos, borgoñones y sue
vos trajesen en sus insignias 
de guerra la figura de un ga
to para significar que no po
dían permanecer en servi
dumbre». 

Los romanos l levaban 
también figuras de este ani
mal en las insignias de sus 
legiones. 

En heráldica, el gato se re
presenta mostrando sus dos 
ojos y orejas en tres posicio
nes: «pasante», «rampante» o 
«erizado». El que se presenta 
en el dibujo-propuesta, nú
mero 2, va según la segunda 
de las posturas, llamada tam
bién «enfurecido». 

Organizadas por la Dirección General de 
Aviación Civil del 18 al 21 de este mes 

JORNADAS SOBRE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR VIA AEREA 
La Dirección General de 

Aviación Civil ha organizado 
unas «jornadas sobre transpor
te de mercancías peligrosas por 
vía aérea», que se celebrarán 
del 18 al 21 de abril del presen
te año, debido al importante 
incremento que ha venido ex
perimentando el transporte 
por vía aérea de mercancías ti
pificadas internacionalmente 
como peligrosas, con las consi
guientes repercusiones que ello 
conlleva para los sectores di
rectamente implicados en este 
transporte, caracterizado, por 
otra parte, de una elevada tec-
nificación y especialización, 
que requiere una continua 
puesta al día de todos los que 
en él participan. 

Junto a la Dirección Gene
ral de Aviación Civil ha parti
cipado en la organización de 
estas jornadas el Instituto de 
Estudios de Transportes y Co
municaciones, colaborando la 
Comisión Interministerial de 
Coordinación de Transportes 
de Mercancías Peligrosas, Ibe

ria y Aviaco. La pretensión de 
estas jornadas, que se celebra
rán en el salón de actos del 
Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones, como 
reza el programa, es «divulgar 
las disposiciones que regulan 
este transporte y reunir a los 
representantes de la Adminis
tración con los interesdos en el 
transporte aéreo de estas mer
cancías para estudiar la aplica
ción de las normas existentes y 
actualizar o elaborar las que 
sean necesarias». 

A las mismas asistirá el se
cretario general de la OACI 
(Organización de Aviación Ci
vil Internacional), señor Lam
ben, quien participará en el 
acto de inauguración, además 
de ofrecer una conferencia so
bre el panorama de las activi
dades generales de la OACI. 

También participará el pre
sidente de la Comisión de Ae
ronavegación del citado orga
nismo español, Francisco Car-
caño. 

Con respecto al color se le 
ha dado arbitrariamente el 
«púrpura», igual que el que 
en la actualidad lleva el león 
del escudo del Estado. 

Este color púrpura se dice, 
sin mucho fundamento, ser 
el de Castilla o Madrid, aun
que no se ve en ninguno de 
los escudos o banderas de Es
paña antes de la República. 
En ningún caso, antes del 
reinado de Carlos III, pues 
parece ser que ese color pro
cede del que poseía una ban
dera de esa época pertene
ciente a un regimiento caste
llano que estuvo algún tiem
po en Cataluña. 

La púrpura tiene relación 
en heráldica con la templan
za y la devoción. Las perso
nas que llevaban este color 
en su nivisa estaban obliga
dos a flefender, en primera 
instancia, a los eclesiásticos y 
religiosos (Caraffa, loe. cit.) y 
entre sus cualidades munda
nas puede representar honor, 
nobleza, dignidad, autoridad, 
abundancia, tranquilidad, 
etc. 

V. LA CORONA 

No representada en ningu
no de los dibujos, podría ser 
la Real, aunque sin diade
mas. .Semejante a la que se 
usaba en tiempos de los Re
yes Católicos y anteriores, y 
que, unas veces dentro y 
otras en «cimera», ha llevado 
siempre el escudo de Madrid, 
desde que Carlos I se la con
cediera en 1544 a solicitud de 
Don Juan Hurtado de Men
doza. 

En relación con la corona, 

sería deseable que todos los 
escudos de las autonomías 
nacionales llevasen la misma 
como indicación de ser la 
misma persona real la que 
ostenta la primera magistra
tura en el actual Estado de 
las autonomías. 

Justifica, aún más, una co
rona real para el escudo de la 
autonomía madrileña el he
cho de existir en su territorio 
varios históricos sitios reales, 
incluida la actual residencia 
del Monarca, motivo por el 
cual podría estar la corona 
dentro del escudo. 

Nombrado por el pleno de la Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid 

JOSÉ DIEZ CLAVERO, 
NUEVO SECRETARIO 

GENERAL 
El pleno de la Cámara de 

Comercio e Industria ha 
nombrado a José Diez Clave
ro nuevo secretario general 
de la Corporación, tras obte
ner éste el primer puesto en 
el concurso-oposición convo
cado por la entidad para cu
brir la plaza que quedó va
cante por la jubilación del an
terior titular. El tribunal del 
concurso ha estado formado 
por el comité ejecutivo de la 
Cámara, asesorado por un ca
tedrático de derecho admi
nistrativo y por un secretario 
de Cámara. 

José Diez Clavero, madri
leño, cuarenta y nueve años, 
es licenciado en derecho por 
la Universidad Complutense 
y profesor mercantil por la 
Escuela Central Superior de 
Comercio de Madrid. 

Ha colaborado en la Secre

taria General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno en
tre 1964 y 1966, obteniendo 
por oposición la primera cá
tedra de Régimen Jurídico de 
la Publicidad, de la Escuela 
Oficial de Publicidad del Mi
nisterio de Información y 
Turismo. 

Es asimismo por concurso-
oposición funcionario de ca
rrera del Cuerpo Especial de 
Letrados Sindicales de la 
AISS, habiendo ejercido fun
ciones de asesoramiento en el 
sector empresarial. 

Por concurso-oposición ob
tuvo el cargo de vicesecreta
rio general de la Cámara Ofi
cial de Comercio de Madrid 
en 1969, pasando a desempe
ñar igual cargo en la fusiona
da Cámara de Comercio e In
dustria a partir de 1979. 

Miembro de la Junta recto

ra de la Fundación Universi
dad-Empresa (Univem) y de
legado en Madrid de la Socie
dad Nacional de Avales al 
Comercio (Sonavalco). 

Prestigioso publicista, es 
autor de diversos libros sobre 
materias jurídicas, económi
cas y empresariales. Está en 
posesión de la cruz distingui
da de primera clase de San 
Raimundo de Peñafort y de 
la medalla de honor de la Cá
mara de Comercio, en su ca
tegoría de oro. 


