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La nueva polftica económica 

� en Argentina 
� <De ''lloja de lnl'ormación Económica", México) 
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· i; . Ante The 'tonference Board y el Stanford Research lnstitute de 
= San Francisco, California, E.U.A., José Alfredo Martfnez de Hoz, ¡.¡ Ministro de Econonúa de1 gobierno argentino y uno de los más des� tacados economistas del Continente, ha expuesto los logros alcanzados 

,_ desde que las fuerzas armadas tomaron el gobierno de su pals el 2 de 
/N abril de 1976 y, en concreto, desde que tomó su actual puesto. � Tras de reconocer que el l!;stado tiene el control de la 
E economla para asegurar la libre competencia de.l mercado y los in., tereses generales de la nación, mencionó el papel de la libre empresa 
� en los paises desarrollados en vlas de serlo, asl; · 

• "Debemos reconocer que la empresa privada es la auténtica :>< fuerza directiva de la economla y de la actividad productiva para O poner a disposición de la sociedad los ar ti culos y recursos necesarios 
:i: para incrementar el nivel de vida y el bienestar del pueblo. El Estado 
r.i es respon!<able del mantenimiento de la ley y el orden y de realizar la
Q infraestructura básica para la actividad económica, al través de 
O ciertas politicas: presupuestaria1tributaria y fiscal, monetaria y ere- diticia. 
� "La excesíva intervención del Estado en la economla argentina en 
- los últimos treinta años condujo a lo siguiente: 
Q -Excesivo gasto gubernamenlal, origen de déficit exorbitante en 
....¡ el presupuesto. , 
¡.¡ -Proceso inílacionario agudo; los gastos gubernamentales 

fueron financiados por emisiones monetarias del Banco Central; la 
masa de circulante estaba fuera de balance. · 

-Los crecimientos aparentes .seguidos de agudas declinaciones 
llevó a una inestabilidad totalmente contraria a lo que se pretendJa. 

-De 1950 a 1975 el crecimiento de la economla fue de un 4 por 
ciento anual, que teniendo en cuenta el de la población por arriba de 
1.5 resulta un magro porcentaje. 

-Una polltica diseñada para disfrazar el desempleo y propor
cionar empleados a los dilatados servicios estatales, desvió la mano 
de obra a los sectores no produclivos. 

-El desaliento del sector agrlcola cuya producción fue origen de 
entrada de divisas en el pasado-trajo consigo un agudo descenso del 
crecimiento industrial, por falta de capitales. 

-Cuando los resultados de tod'o lo anterior estaban a la vista, se 
decidió no atacar sus causas, sino sus efectos con el demagógico 
propósito de disfrazar la situación real. De ahl nacieron los controles 
de precios, la renuencia a no reconocer que faltaba base sólida a la 

-Favor pase a la Pág. 25. 

PANORAMA CONTINENTAL 
El endeudamiento de América 
Latina, el mós alto del· mundo 

Por Eudocio Havines 

LA EJCONOMJA DE América Latina ex-i 
perimenló un leve mejoramjenlo en el año 1976, tras; 
el periodo de depresión general experimentado en¡ 
los dos años anteriores. Ello se debió aparen
temente a la diversificación de la producción, al' 
incremento sensible de las exportaciones y a cierto 
grado de industrialización. Pero, fundamentalmen
te, todo esto se debe al aumento excesivo de la 1 
deuda externa. 

En el curso del año 1976 precisamente, la región 
en su conjunto, con la sola excepción de Venezuelal . aumentó considerablemente sus obltgac1ones 11nanc1eras a corto 
plazo, que son siempre fiM:ncieram�nte las m�� onerosas, y la 
mayorfa de las naciones se vieron obhgadas a uhhzru: sus. reservas 
oficiales internacionales, empleando cerca de dos mil millones de 
dólares de las mismas. _ Ahora, resulta que la factura de aquelfa cuenta va a ser presen.la
da a todos, en el curso de este año de 1978, que va a resultar dramát!ca 
para algunas naciones latinoamericanas. Este año! Amér1�a Latina 
liene que movilizar la suma sin prec�ente de 8 m_il 

.
340 millones de 

dólares para pagar las amortizaciones y los servicios de la deuda 
externa' que corresponde al año en curso. Jamás en el pasa�o. estos 

aises debieron efectuar un desembolso de_ tamaña magmJUd. El 
J:.cerlo va a significar un esfuerzo que servirá par� educar a estos 
paises en la ejecución di! grandes y altas tensiones gue . están 
relacionadas tnLimamente con la dinámica de_I mercado de capitales. - Un •Iculo preliminar del _Banco Mundial, que lo realiza por 
prime ·ez manipulando las cifras que mterv1�nen en los cálcul1?5 
actua1 establece que esa cifra supera en 549 m1 llones a la q�e ,debió 
haber déstinado en 1sn para pagar las �mortizaciones y serv1c1os de 
la deuda correspondientes al año anterior. 

EL AfllO 1975 los servicios del endeudamiento externo _exigieron 
de América Lati;,,, un pago que ascendió a 7 mil 414 _millones de· 
dólares, cantidad que aumentó en m m1l�ones para cubrir los gastos 
del servicio de la deuda externa en el ano 1976. . . Ahora, hay una cuestión que bien puede modificar el dato 

ró orcionado para este año por el Banco Mundial. Y_ es. que durante 
lus gllimos dos años, y sobre todo el ano pasado, los principales paises 
d la región han recurrido al crédito en los mercados privados de 
l�pllHi IJdJ'l'I amorLiguar los �recios �e Ja crisis sobre sus respect1vat; 
econonúas Bajo tales condiciones, bien puede suced_er que la suma a 
p•gar ¡J<Jr i" región esté superando los nueve mil millones de dólares 
por servicios de la deuda externa. .... . . 

En particular. los latinoamericanos acudieron a la Sane�- pri
-Favor pase a Ja Pág . .! •. · 

Años atrás 
PorNemo 

Roma - Hoy a las ocho treinta se 
reunió el consistorio después de las 
formalidades acostumbradas. 

<DIARIO DEL SALVADOR, 27 
de enero de 1917). 

En la aclualidad se da el nombre 
de consistorio a una asamblea so

,bre asunlos religiosos. Hay 
consistorios católicos, protestantes 
e israelitas. Los católicos son de 
dos categorias: episcopales y 
pontificales. Los primeros son 
asambleas o comisiones pe¡-.. 
manen tes que ayudan al obispo en 
la administración de su diócesis, 
cuyas atribuciones, por cierto, no 
son las mismas en todas partes. En 
F'rancia, los católicos reservan 
este nombre a los consistorios 
pontificales, es decir, a las 
asambleas de cardenales con
vocadas para asuntos de im
portancia y presidiaos por el Papa. 

Los consistorios son secretos 
públicos. En los primeros se 

Favor pasea la Pág. 11. 

Fusas y semifusas 
Por AIDi\ de VEllDI 

EMINi\lllO 
Ci\ Ti\CLISM ICO 

"Los paises que en los últimos 
años han sufrido toda clase de 
desastres naturales participarán 
en el Seminario "Preparación para 
Mención de Calástrofes", que 
Jendrá efecto e11 Viña del Mar. 

Chile, del G al 14 de marzo. El 
Salv3dor, aunque no ha tenido 
desastres recientemente, ha sido 
invitado al cónclave". 

alisface q1..1e nos hagamos 
presentes en tan importanl�· 
Seminario, aunque no hayamos 1-
do victimas de DESASTRES NA
TURALES en los últimos años, a 
Dios gracias. Nadie puede negar 
que hemos padecido otra clase de 
CALAMIDADES ; pero los efectos 
de esas DESGRACIA'S deben ser 
nnaliwdos en cónclaves de distinta 
naluralem. En Viña del Mar. serla 
muy oporluno discutir con am
plitud cómo distribuir a los damni
íicaclos la ayuda que se recibe en 
casos de calamidad pública. 
llacerlo todo con MONESTIDAD; 
���� 1�: ����� ���o(lu

_
ras y no 

J·;S TLlllli\N TES.' 
!'01\'f'lli\ LAS DllOGi\S 

"La juventud debe mantener una 
lucha tenaz contra los vicios y la 
corrupción y apartarse del 
egoísmo y del rencor, porque la 
falla de recLllud o defeclo moral en 
las acciones llevan fracaso, 
declaran jóvenes de la agrupación 
JOVE A, pertenecientes al l ns
lituJo Nacional "General Fran
cisco Menéndez1'. Hl\1antener una lucha lenaz 

-Favor pase a la Pág. 21 

Hoy en la Historia 
Por The Associaled Press. 
Hoy es viernes, vigésimo sép

Jimo dJa de enero y vigésimo 
septimo dla de 1976. Restan 338 
dlas del año. 

Hechos destacados de la fecha: 
179-1. La escuadra e.<pañola al 

mando del General Aristizábal 
arrebata a los francese:; ia Plaza y 
Castillo de Fuerte Delfln, en Santo 
Domingo. 

1622. Es proclamada for-
mal mente la independencia 
gr

::f:.· Muere en Buenos Aires el 
Coronel José Soler, guerrero de la 
independencia que disfrutaba del 
aprecio de Simón Bollvar. 

1852. Acampan en la Provincia 
de Buenos Aires las fuerzas del 
"Ejército Grande", al mando de 
Justo José de Urquiza y se 
aprestan a dar batalla definitiva 
contra Juan Manuel de Rosas. 

-Favor pase a iá P�g. 2!1. 

URGEN CAMBIOS 
Normas de prevención 

de accidentes 
Por el J>r. JoséSixlo Pocas 

Hemos vislo que e11 el Reglamento se agrupan. sin ninguna prioridad, las normas para la prevención de los accidentes de tránsilo, que en el Arl. 17 de la Ley de Procedimientos de Tránsilo, se les considera como de igual gravedad. para en el caso de ser transgredidas y como, en el Arl. 37 del Código Penal vigente, para configurar el delilo culposo, tampoco se les hace ninguna diferenciación, de manera que por un imperiativo de orden jurfdico y práctico, se hace necesaria la m� dificación y clasificación de todas estas regulaciones, agrupándolas metódicamente, a fin de que ellas produzcan todo el beneficio colectivo para el cual se les ha elaborado. 
Pero, ¿cuál criterio seguir para esa clasificación y o,... 

denamiento? 
Nosotros, que nos hemos' embarcado en esta nave lan ineslable y 

peligrosa, de hacer sugerencias en el dificil campo juMdico con 
nuestros limitados conocimientos, nos mnnirestamos por Ja siguiente 
clasificación: en muy graves, graves, leves y levfsimns. 

Esta clasificación obedece a que consideramos que las muy gra
ves corresponden al mayor grado de la imprudencia o culpa def in
fractor. asl como a su mayor temeridad y peligrosidad, incluyendo en 
cada grupo las circunstancias comunes y de igual entidad, en este 
sentido. En est.e orden de ideas, se considerarán como muy graves, aquellas normas cuya violación fuere conocida por el sujeto infractor, 
que la transgresión sea de cierlo tiempo de permanencia y q�e su 
peligrosidad, implique una suma imprudencia y lemcridad por parte 
del sujeto, por ejemplo: conducir a excesiva velocidad, manejar bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas o de eslupefacienles, impericia en 
el manejo, manejar un vehículo sabiendo que se encuentra con de
fectos en el mecanismo de seguridad, disputar la vla con otro vehlculo, 
ei.c. 

Como se ve, en estas contravenciones, el sujelo tiene conciencia 
de que va infringiendo una norma reglemant.aria, que su actuación es 
allamenle peligrosa no sólo para los aemás, sino i¡ue para él mismo y 
que constituye una verdadera amenaza colectiva y sabe que la 
transgresión que va efectuando es temeraria, que puede producir dn
ilos inestimables. Por ello, In sanción reglamentarla a eslas con
travenciones, deberá de ser drástica, tomándose en cuenta estas 
circunt.ancias. 

En el segundo grupo, podemos comprender aquellas disposiciones 
·que si bien es cierto que su transgresión indica un descuido grave, éste 
en la mayoria de las veces es momentáneo o pasajero, pero que puede 
producir dar.os personales y materiales considerab les, aunque el 
descuido o el olvido del respeto a la norma sea momenUlneo, por 
ejemplo, pasarse una señal d .. Altb", o la luz roja de.un semáforo y en 
fin en todos los casos de irrespelo al derecho de \•la, infracción que en 
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COMENTANDO 
Dos teorfas jurfdico-polfticas 

del doctor Mauricio Guzmán 
Por el Or. Jouquh1 Ucrn. ndcz Cttllcjus 

-ylV-

2) El movimiento constiwye el modo de ser de la materia: es 1� 
manera de manifestarse, de existir, su atributo, el cual incluye en s1 
iodos los procesos teosas, fenómenos), que se dan en la naturaleza Y 
en 1

E:�1
1
��u?i-do todo está en •nov;.,..;enlo. Aparentemente algunas 

cosas tienen una naluraleza o consis1encla fija, pero esa estabilidad 
uparente no es más que una 1orma .de mov1m.leryto q�e se ila111tt 
reposo, siendo éste, relativo. Toda movimiento �s infinito, 1nag0Lable Y 
comrlejo. Existen múltiples formas de mov1m1enlos como seres hay 
en e tiempo y en el espacio <que son los otros aspectos absolutos en 
que 

i::.i�
x
,\'.�'e\"mf�n

s
t�

r
¿� un proceso de acción reciproca de interacción 

de contrarios elementos que luchan entre si, lo que determina el 
cambio: el desarrollo y la de�eneración, la asimilación r la 
desasimilación, la asociación y la disociación, etc. Esto es todo' e m<>-
vimiento, es dialéctico, contradictorio. . . . Ellcambio en general, es la transformación de ob¡etos ma_lenales, 
fenómenos sociales en el curso de su desarrollo o decadencia, abar· 
cando Lodo paso de un estado a otro. . Es la forma más amplia de revelar�e el. movhruent�. Lo per
manente no es un ordenamiento primario, rfg1do e inmutable 
como ley cós111ica sin lcr movible, lo cambiante, como ley general del 
univ�:;;.º�so cuando el doctor Guzmán admite, por una parte el mo 
vi miento y luego niega la dialéctica que es in,herente a aquél, Y cua»Jo 
acepta el movimiento que implica el cambio y acepta, a la vez, una 
esencia inmutable y rlgidl), se contr.adi�e u�damentalmenle, negando 
en su totalidad la base filosófica y doctrinaria de su teorla de la eterni-
dad del Estado. . 

31 De lo expuesto, inferimos las siguientes conclus1ones: 
1) Los únicos absolutos son el espacio, el tiempo, el movimiento y 

el cambio dialéclico como formas del ser. 
2> El hombre y su cultura son seres históricos y contingentes. 
3) El Estado es un producto de una larga evolución cultural, naci

do al choque de los intereses divididos de la sociedad y ulilízado como 
instrumento de dominación de una clase sobre las otras clases 
sociaJes. 

o Al desaparec�r las clases sociales desa_parecerá el Estado, que 
será sustituido por otras formas de orgamzac1ón adec�da� a la_s nue
vas condiciones engendradas ;>or el cambio en el deverur histórico del 
hombre. 

51 La hisloria no desaparc-cPr.on lo extinción del Estado, pues esto 
no es el inicio. hecho notable en el acontecer humano. 
acunlecer humano. 
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